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Prefacio 

Durante más de treinta años, la Conferencia Episcopal Alemana ha 
observado con interés y también con preocupación la expansión 
dinámica de las Iglesias pentecostales en el Sur global. Varios estudios 
demuestran este compromiso. Como Iglesia católica, debemos 
esforzarnos por comprender qué hace a las Iglesias pentecostales tan 
atractivas para tanta gente. Obviamente, son del agrado de la gente a 
causa de su forma de dirigirse a ella, de celebrar el servicio religioso y 
de organizar la vida en la comunidad. 
 
A nivel de muchas Iglesias locales y del Vaticano, la Iglesia católica 
mantiene diversas relaciones ecuménicas con representantes de las 
Iglesias pentecostales. Este diálogo incluye un análisis y debates 
críticos. Tan heterogéneas como son las numerosas comunidades 
pentecostales en todo el mundo, tan diversas son las relaciones de las 
Iglesias locales católicas con ellas. Las cuestiones críticas se refieren 
también, por ejemplo, a temas socioéticos como el "evangelio de la 
prosperidad" que se predica en muchos lugares. Otro motivo de 
irritación son las actuaciones en público de algunos actores 
pentecostales que se ingieren de forma irreflexiva (al menos desde una 
perspectiva occidental) en procesos políticos y manifiestan un estilo 
inquietantemente agresivo. 
 
En la historia del movimiento pentecostal, originalmente apolítico, este 
desarrollo es relativamente nuevo. La presente publicación resume los 
resultados de la conferencia "El Pentecostalismo político", que abordó 
este fenómeno del 28 al 30 de julio de 2021. Una vez más queda claro 
que el movimiento pentecostal no se presenta de manera uniforme, sino 
que muestra grandes diferencias en cuanto a la forma de su compromiso 
público, su fundamento teológico y la (falta de) demarcación respecto 
a las corrientes autoritarias y populistas de derechas.  
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1 Introducción 

1.1 Cambio de la situación política 
Parece que actualmente está surgiendo un consenso más amplio sobre 
el carácter de crisis y de cambio de nuestra época, cuyos síntomas más 
evidentes se dan en el ámbito de la política y la esfera pública. Lo que 
la opinión pública mundial ha visto en los últimos años en el escenario 
político es un nuevo tipo de arquitectura de la comunicación cuya 
amplia resonancia, al parecer, se debe a la "puesta en escena" tanto de 
una nueva ética política como de un nuevo discurso social. Populismo, 
autoritarismo de la derecha, movimientos antidemocráticos, 
sociedades polarizadas, intolerancia a la ambigüedad, creencia en 
conspiraciones son algunos de los términos clave que suelen asociarse 
a este fenómeno. Aunque estos términos son poco útiles para un análisis 
bien fundado debido a su vaguedad, no dejan de ser indicadores de un 
cambio profundo, del que cada vez más expertos de diversas disciplinas 
dejan constancia a través de diagnósticos y análisis, y del que se 
plantean propuestas de solución.1 Pero tanto en cuanto a la cuestión de 
una salida de la crisis como en lo que se refiere al intento de una 
interpretación exhaustiva de la misma, las respuestas resultan muy 
diferentes. ¿Podemos decir, con Andreas Reckwitz, que hemos llegado 
a un punto en el que algunas de las promesas (de la modernidad o del 
liberalismo) han quedado desenmascaradas como ilusiones?2 ¿O no son 
nada más que anomalías que podrían superarse recurriendo a medios 
como la "razón comunicativa" (Habermas)? Por el momento tampoco 

                                                      
1 Compárese entre otros.: Martha Craven Nussbaum, La monarquía del miedo: Una 
mirada filosófica a la crisis política actual, Barcelona 2019; Francis Fukuyama, I 
Identidad: La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento, Barcelona 2019; 
Andreas Reckwitz, Das Ende der Illusionen: Politik, Ökonomie und Kultur in der 
Spätmoderne, Fráncfort del Meno 2019; Philip Manow, (Ent-)Demokratisierung der 
Demokratie, Berlin 2020. 
2 Reckwitz, Das Ende der Illusionen. 
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hay claridad al respecto. 

Una mirada más atenta al profundo cambio político en muchas regiones 
del mundo revela también que nuevos discursos codeterminan los 
acontecimientos políticos y que nuevos actores políticos aparecen de 
forma decisiva en la escena política. Entre ellos se encuentran no sólo 
las fuerzas políticas "políticamente incorrectas", anteriormente 
caracterizadas como populistas, sino también los nuevos actores 
religiosos que están contribuyendo a este cambio de la cultura política. 
La mayoría de estos activistas políticos están asociados al cristianismo 
pentecostal, aunque sus intenciones políticas también son apoyadas por 
los evangélicos y, en parte, por los católicos. 

Aunque todavía está pendiente una investigación más exhaustiva, se 
puede afirmar que los cristianos de todo el mundo son cada vez más 
activos políticamente por una motivación religiosa. Este compromiso 
político religioso desafía enormemente la definición actual de la 
relación entre religión y política (secular). El carácter cada vez más 
religioso observado en los discursos políticos contemporáneos en todo 
el mundo plantea cuestiones tanto sobre las transformaciones globales 
del cristianismo como sobre la validez del paradigma occidental para 
determinar la relación entre sociedad y religión. Ambos aspectos son de 
gran interés para una teología con la pretensión de tener una 
responsabilidad mundial. 

1.2 El proyecto de investigación "Pentecostalismo político" 
En el contexto de los acontecimientos políticos y como continuación 
del estudio científico de las Iglesias pentecostales, en 2019 se creó una 
unidad de investigación en el Instituto para la Misión e Iglesia Global 
llamada "El Pentecostalismo político". El enfoque de la investigación fue 
la determinación adecuada del fenómeno, teniendo en cuenta las 
diferentes condiciones contextuales, con especial atención a los 
motivos teológicos utilizados para legitimar la reorientación en la 



 

9 
 

relación con el mundo. Por un lado, se trata del aspecto de la 
configuración del campo de tensión entre la religión y la política en lo 
que se refiere a los enfrentamientos públicamente perceptibles de estos 
nuevos actores con sus interlocutores seculares o no cristianos, que 
aparecen en los discursos políticos, post-seculares y de carácter 
religioso así como en la práctica de la política religiosa. Con el fin de 
abordar el fenómeno de la forma más completa posible, la investigación 
se centra también en los motivos teológicos que al corresponder a ellos 
legitiman la reorientación en la relación con el mundo y el cambio de la 
identidad religiosa que se manifiesta en su presentación en la vida 
pública o a través de actividades sociopolíticas.  

En el primer paso del proyecto, se realizó un estudio bibliográfico 
intercontinental, recurriendo a la pericia de cinco investigadores del 
pentecostalismo, expertos en lo que se refiere a su contexto respectivo.3 
El estudio bibliográfico se limita al Sur global e incluye África, Asia y 
América Latina. Además, para cada uno de estos tres continentes, el 
trabajo de investigación se centra en un estudio de país o de caso donde 
el pentecostalismo político se expresa de manera particular. En 
concreto, los estudios se refieren a los países Nigeria, Filipinas y Brasil. 
Los Profesores Andreas Heuser y Ebenezer Obadare se encargaron de 
las contribuciones sobre África/Nigeria. El estudio sobre Brasil/América 
Latina fue escrito por el Profesor José Luis Pérez Guadalupe y la 
Profesora Brenda Carranza. La situación asiática y filipina fue analizada 
por el Profesor Jayeel Cornelio.4  

                                                      
3 Este estudio bibliográfico se ha publicado como OpenAccess y se puede acceder a 
él a través del sitio web de la editorial: Leandro L. B. Fontana / Markus Luber (ed.), 
Political Pentecostalism: Four Synoptic Surveys from Asia, Africa and Latin America 
(Weltkirche und Mission 17), Ratisbona 2021, https://www.verlag-
pustet.de/sites/pustet.verlagsweb.de/files/publications/politcal_pentecostalism.pd
f. 
4 El breve currículum de estos investigadores se encuentra en el último párrafo de 
esta publicación. 
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A continuación, se planificó y celebró la conferencia internacional "El 
Pentecostalismo político" sobre la base de los resultados del estudio 
bibliográfico. Un equipo internacional de científicos examinó el 
fenómeno desde diferentes perspectivas temáticas. Las conclusiones de 
la conferencia y los resultados del estudio bibliográfico se incorporarán 
a un metaanálisis y se publicarán por separado. El análisis identifica las 
categorías centrales en sus referencias contextuales, con un interés 
específico en la significación de los motivos teológicos.5 En este punto, 
es importante prestar atención a la relevancia teológica. Dada la 
preponderancia de estudios principalmente religiosos-sociológicos y 
religiosos-políticos o de estudios culturales, la integración analítica de 
los motivos teológicos contribuye considerablemente a la comprensión 
de estas realidades religiosas. En este contexto, el significado de la 
normatividad teológica en esta práctica religiosa y mundo de ideas 
puede convertirse en sí mismo en objeto del trabajo científico. En este 
sentido, tanto las ciencias teológicas como las seculares se benefician 
de un intercambio interdisciplinario. Además, tratar el tema en un 
contexto eclesiástico-teológico requiere también una evaluación 
teológico-normativa. Además de cumplir con la norma científica de la 
comprensión incondicional, en este contexto existe también la 
obligación de la reflexión teológica en el horizonte de la responsabilidad 
de la Iglesia por el mundo, que se orienta a la conexión entre la verdad 
y la justicia según el Evangelio. Sin embargo, la evaluación debe 
realizarse en el marco de la argumentación teológica y no puede estar 
determinada por sensibilidades eclesiásticas. 

Para muchos de los participantes en la conferencia, el debate no se 
limitó a un interés religioso-científico, religioso-sociológico o religioso-

                                                      
5 Este macroanálisis, junto con las contribuciones de la conferencia, se publicará en 
breve con el siguiente título: Leandro L. B. Fontana / Markus Luber (ed.), Politischer 
Pentekostalismus: Transformationen des globalen Christentums im Spiegel 
theologischer Motive und pluraler Normativität (Weltkirche und Mission 18), 
Ratisbona. 
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político, sino que por motivos pastorales y ecuménicos estuvo también 
marcado por el deseo de recibir más información. Como sólo fue posible 
dedicar un tiempo limitado a estas cuestiones durante la conferencia, 
está previsto realizar un taller virtual bajo el título "Compromiso 
político pentecostal y transformaciones sociales. Desafíos pastorales y 
teológicos", que complementará la conferencia y que pondrá aún más 
de relieve las implicaciones pastorales.  

1.3 Un proyecto a largo plazo de la Conferencia Episcopal 
Alemana  

Está previsto que el proyecto "El Pentecostalismo político" dure dos 
años y está financiado por la Comisión para la Iglesia Universal de la 
Conferencia Episcopal Alemana. No es el primer ni el único proyecto 
financiado por la Conferencia Episcopal Alemana sobre este tema. El 
Grupo Científico de Investigación de la Conferencia Episcopal Alemana 
para Asuntos Internacionales de la Iglesia ya se ha ocupado del 
fenómeno de las Iglesias pentecostales desde los años 90 en el marco 
del debate sobre los nuevos movimientos religiosos basado en la 
investigación.6 En el transcurso de los años siguientes, se llevaron a 
cabo otros estudios empíricos y específicos para cada contexto con 
referencia a África, Asia, Europa y América Latina. 

Estos esfuerzos culminaron en 2013 en una conferencia internacional 
patrocinada por la Conferencia Episcopal Alemana, en la que los 
resultados del estudio fueron debatidos por científicos y representantes 
de la Iglesia de veinte países. 7 La atención se centró en la percepción 

                                                      
6 Los resultados del primer proyecto de investigación de este tipo se publicaron con 
el siguiente título: Jean-Pierre Bastian y otros (ed.), Religiöser Wandel in Costa Rica: 
eine sozialwissenschaftliche Interpretation (Forum Weltkirche 10), Maguncia 2000. 
7 Compárese el libro sobre esta conferencia: Johannes Müller / Karl Gabriel (ed.), 
Evangelicals, Pentecostal Churches, Charismatics: New Religious Movements as a 
Challenge for the Catholic Church, Quezon City, Filipinas 2015; además, está 
disponible en línea un resumen de las principales conclusiones y debates de la 
conferencia: Valentin Feneberg / Johannes Müller, Movimientos Evangélicos – 
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diferenciada del fenómeno y en la búsqueda de las razones del atractivo 
del movimiento pentecostal. Fueron el punto de partida de las 
reflexiones sobre el significado de los resultados de la investigación para 
la Iglesia Católica y su pastoral. 

Además, se celebraron conferencias en contextos específicos en la 
capital nigeriana, Abuja, en 2016 y en 2018 en Ciudad de Guatemala. 8 
Se elaboraron publicaciones científicas basadas en los resultados de los 
estudios y las conferencias. Durante las conferencias, se apreció 
repetidamente el compromiso de la Iglesia en Alemania y se formuló el 
deseo de seguir examinando el tema teniendo en cuenta el cambio 
permanente del fenómeno pentecostal. En particular, se expresó como 
un desiderátum "que en el futuro se discutan en profundidad las 
cuestiones teológicas" para comprender mejor a los cristianos 
pentecostales y poder posicionarse más adecuadamente frente a ellos9. 
El proyecto "El Pentecostalismo político" retomó este hilo de la 
discusión teológica y, al mismo tiempo, examinó los nuevos desarrollos 
del compromiso social y político dentro del movimiento pentecostal. 
Ambos puntos de vista se convirtieron en el enfoque principal de la 

                                                      
Iglesias Pentecostales – Movimientos Carismáticos, Nuevos Movimientos Religiosos 
como desafío para la Iglesia Católica (Resultados de investigación Vol. 6), Bonn 2014. 
8 Como en el caso de la Conferencia de Roma, para cada una de estas dos 
conferencias se publicó una documentación y un resumen: Ralph Madu / Marco 
Moerschbacher / Augustine Asogwa (ed.), The Catholic Church and Pentecostalism: 
Challenges in the Nigerian Context. Proceedings, Presentations & Final Report, Abuja 
2016; y Margit Eckholt / Rodolfo Valenzuela (ed.), Las Iglesias pentecostales y los 
movimientos carismáticos en Guatemala y América Central como desafío para la 
Iglesia católica, Guatemala 2019; los resúmenes: Klaus Vellguth, Die katholische 
Kirche und der Pentekostalismus: Herausforderungen im nigerianischen Kontext 
(Resultados de investigación Vol. 10), Bonn 2017; y Margit Eckholt, Der 
Pentekostalismus und die katholische Kirche in Guatemala/ Zentralamerika: Sozial- 
und politikwissenschaftliche Analysen, pastorale Herausforderungen und 
ökumenische Perspektiven. Eine Zusammenfassung und Reflexion der Fachtagung in 
Guatemala-Stadt, 07.–09.08. 2018 (Resultados de investigación Vol. 13), Bonn 2019. 
9 Eckholt, Der Pentekostalismus und die katholische Kirche in Guatemala, 11. 
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conferencia. 

Este interés se manifestó también en el discurso del Monseñor Ludwig 
Schick, antiguo presidente de la Comisión para la Iglesia Universal de 
la Conferencia Episcopal Alemana, que destacó la acción sociopolítica 
de los obispos alemanes en el marco de la responsabilidad teológica 
subrayando la importancia de una relación adecuada entre la religión y 
la política. Así, preguntó de forma bastante crítica: "¿Qué tipo de 
influencia religiosa en la política es necesaria y legítima? ¿Dónde están 
los límites y los peligros de mezclar ambas esferas? [...] También como 
dirigentes responsables de nuestra Iglesia, nos vemos obligados a tomar 
posición frente a la política cuando se trata de cuestiones 
fundamentales de la dignidad humana y de la configuración justa de la 
sociedad. En cuanto a las actividades políticas de las Iglesias 
pentecostales, hay que preguntarse: ¿Dónde está el límite de la 
influencia legítima? ¿En qué punto la influencia de la religión pone en 
peligro la próspera convivencia social de personas de distintas 
convicciones, diferentes confesiones y religiones, y qué, en cambio, 
corresponde a nuestra misión como cristianos respecto a la 
configuración de la sociedad?" 

El pentecostalismo ha sido uno de los enfoques temáticos también del 
Instituto para la Misión e Iglesia global desde los inicios del instituto. 
Cabe destacar que la primera reunión anual del Instituto en 2010 se 
dedicó a reflexionar sobre el pentecostalismo como desafío para la 
teología y la Iglesia.10 Las transformaciones de la práctica cristiana en 
todo el mundo no pueden limitarse a las fronteras confesionales y 
territoriales, sino que exigen analizar las relaciones ecuménicas e 
interreligiosas como tarea de la misionología. Por lo tanto, a lo largo de 
su existencia, el Instituto para la Misión e Iglesia global se esforzó por 

                                                      
10 Compárese Tobias Keßler / Albert-Peter Rethmann (ed.), Pentekostalismus: die 
Pfingstbewegung als Anfrage an Theologie und Kirche (Weltkirche und Mission 1), 
Ratisbona 2012. 
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continuar el proyecto sobre este tema. 

1.4 La conferencia 
Del 28 al 30 de julio de 2021, la conferencia anual de 2021 del Instituto 
para la Misión e Iglesia global se celebró virtualmente a través de la 
plataforma digital Zoom. Se inscribieron 270 personas de 39 países. Una 
de las intenciones importantes era proporcionar un entorno de debate 
para los investigadores del pentecostalismo y otras partes interesadas 
de los cuatro continentes. Para garantizar la comunicación 
internacional, se ofreció una interpretación simultánea en tres idiomas: 
alemán, inglés y español. Además del intercambio profesional y la 
discusión de contenidos, la conferencia en línea también pretendía 
servir para la creación de redes a nivel internacional y en el seno de la 
Iglesia Universal. Para lograr este objetivo, se utilizaron dos 
herramientas digitales adicionales. A través del chat de NextCloud, los 
participantes tuvieron la oportunidad de formular preguntas, hacer 
comentarios, iniciar debates y compartir archivos y enlaces durante 
toda la conferencia. Además, la plataforma Wonder brindó la 
oportunidad de conocerse de manera informal y de dirigirse 
directamente a otros participantes. 

Toda la organización y realización, así como la presentación de los 
distintos foros y ponencias, corrió a cargo del equipo del Instituto para 
la Misión e Iglesia global, bajo la dirección del Padre Dr. Markus Luber, 
director interino del Instituto, y del Dr. Leandro L. B. Fontana, 
coordinador del proyecto de investigación "El Pentecostalismo 
político". 

El objetivo principal de la conferencia fue percibir el movimiento del 
pentecostalismo específicamente desde la perspectiva del compromiso 
político y social en los tres continentes del Sur global y contrastar las 
particularidades regionales de los contextos asiático, africano y 
latinoamericano. Los resultados del estudio bibliográfico realizado 
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previamente facilitaron una orientación temática. Además de los 
autores del estudio bibliográfico, expertos de prestigio internacional 
presentaron el estado de la investigación en diversas disciplinas. La 
participación activa de investigadores del pentecostalismo, que 
enriquecieron enormemente la reflexión con sus preguntas e  

Al comienzo de la conferencia, P. Markus Luber SJ subrayó en su 
introducción temática la pretensión ambiciosa del proyecto diseñado 
para una comparación global debido a la pluralidad de manifestaciones 
y formas de acción del fenómeno. Sin embargo, esta comparación 
también representa un punto fuerte del proyecto: "La comparación 
intercontinental, y si se quiere, global, desde una perspectiva macro, 
también produce nuevos conocimientos. Este procedimiento visa a la 
abstracción refiriéndose de manera permanente a los estudios 
individuales. De este modo, salen a la luz las interconexiones globales y 
se manifiestan las particularidades locales".  

Además, Luber reconoció la eficacia potencial de la religión en la actual 
situación mundial de cambio, que, sin embargo, debe configurarse 
eficazmente de forma institucional y en la sociedad civil, ya que, a pesar 
de todas las ambivalencias, las Iglesias pentecostales, comprometidas 
en la política y la sociedad civil, son un vívido ejemplo de la fuerza 
motivadora de la religión. "También estoy convencido", afirmó Luber, 
"de que esta motivación [basada en fuentes religiosas] es absolutamente 
necesaria para hacer frente a las grandes transformaciones a las que nos 
enfrentamos en todo el mundo: Pensemos en el cambio climático. En 
este contexto, nuestras intenciones deben ir mucho más allá de un 
interés apologético. Más bien, se requiere un análisis sustantivo a nivel 
teológico en diálogo con las realidades de la vida". 

En su discurso, Monseñor Schick expresó un interés similar por 
comprender los procesos religiosos y pastorales, señalando que, además 
del interés sociopolítico mencionado, también hay que examinar de 
forma imparcial los motivos de las personas que optan por esta práctica 



 

16 
 

religiosa modificada. En este contexto, por ejemplo, reflexionó sobre las 
preguntas que deberían plantearse las Iglesias establecidas en Europa, 
perdiendo cada vez más fieles, con vistas al florecimiento del 
cristianismo pentecostal que se observa en todo el mundo: "¿Podría ser 
que lo que muchos echan de menos en su Iglesia establecida y les hace 
alejarse de toda religión tuviera la misma raíz que lo que impulsa a la 
gente a adherirse a las Iglesias pentecostales en otras regiones del 
mundo?" Concebida como una reunión interdisciplinaria de expertos y 
al examinar las diferentes formas contextuales del pentecostalismo 
político, la conferencia ofreció la oportunidad de integrar estos aspectos 
en el debate. 

2 El compromiso político de los actores 
de las Iglesias pentecostales en el Sur 
Global 

Al principio debe decirse que, en general, se observó que no sólo los 
fenómenos del pentecostalismo político se caracterizan por una 
heterogeneidad enorme, sino también los intentos científicos de 
explicarlos. Dependiendo de los contextos específicos que se pretenden 
analizar, los enfoques de interpretación también varían. Van desde los 
enfoques de las ciencias sociales, que, por ejemplo, interpretan la 
evolución de la religión en el curso de los procesos de indigenización y 
descolonización, hasta los enfoques de la teología, según los cuales, por 
ejemplo, el cambio de la doctrina de la fe constituye uno de los factores 
causales. La evaluación de la nueva práctica religiosa también varía 
considerablemente. Algunas voces científicas consideran la irritación 
que provoca sólo como otro ejemplo de la falta de comprensión de la 
ciencia secular occidental en materia religiosa, mientras que otras la 
asocian a desarrollos sociales amenazantes. 

Esta diversidad de interpretaciones caracterizó también las 
contribuciones de la conferencia. Por ejemplo, la conferencia inaugural 
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de Ruth Marshall fue una llamada de atención al público. La politóloga 
canadiense sometió su investigación sobre el pentecostalismo, realizada 
durante décadas, a un tipo de revisión a la luz de los acontecimientos 
actuales en relación con los contextos políticos en África y los Estados 
Unidos y en el marco de las respuestas de parte de las Iglesias 
pentecostales a la pandemia del Covid 19. En cambio, el Profesor 
Giovanni Maltese de Hamburgo, especialista en religiones, rechazó las 
declaraciones que afirman que tiende principalmente a ser una 
amenaza para las sociedades democráticas liberales al deducir 
directamente del discurso teológico pentecostal un estilo de liderazgo 
autoritario o un gobierno teocrático. En lo que se refiere al contexto 
ghanés, Andreas Heuser, teólogo de Basilea, explicó que estos actores 
pueden incluso cumplir una función estabilizadora de la sociedad bajo 
condiciones democráticas. Esta sinopsis pretende destacar la necesidad 
de diferenciar no sólo en cuanto a los diferentes contextos, sino también 
con respecto al enfoque específico subyacente en lo que se refiere a la 
materia y al método. 

2.1 El compromiso de las Iglesias pentecostales en el 
 contexto de la situación política actual 
Entre los problemas en los que se centró Ruth Marshall se encuentran, 
por un lado, los esfuerzos poscoloniales de las Iglesias pentecostales en 
su búsqueda de soberanía y, por otro lado, la crisis epistemológica que 
actualmente afecta a las sociedades occidentales y a la que las Iglesias 
pentecostales dan una respuesta. El tema de la soberanía se refiere a la 
relación entre la subjetivación y la agencia política (agency). A Marshall 
le interesa especialmente la cuestión de cuánta libertad tolera o permite 
el ethos carismático de la sumisión. El trasfondo de esta cuestión es su 
teoría de las espiritualidades políticas pentecostales basada en 
Foucault. En el marco de esta teoría, la subjetivación implica siempre la 
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sumisión (a un Estado, a la ley, a una autoridad, etc.) 11 Los cristianos 
pentecostales tendrían así "la ventaja" de no exigir la sumisión a una 
instancia particular, territorial y contingente como el Estado nacional, 
sino de pedir la sumisión a Dios. La disciplina pentecostal que se deriva 
de este axioma ofrece un mayor margen de libertad y amplía las 
posibilidades de acción, especialmente en contextos postcoloniales. En 
esto, Marshall reconoce un aspecto importante para explicar su 
atractivo. Sin embargo, en su opinión, los líderes pentecostales tienden 
a "acaparar cada vez más el carisma o el poder pastoral"12 , creando 
preocupantes relaciones de dependencia con las figuras de autoridad. 

La teóloga y científica social latinoamericana Brenda Carranza también 
retoma la idea foucaultiana del poder pastoral en su conferencia, al 
analizar también las relaciones con las autoridades, que ella denomina 
"élite pastoral y parlamentaria". Sus preocupaciones se dirigen contra 
una "actitud intolerante" y una "lógica antidemocrática" que constata 
en estos grupos, sin perjuicio de que cumplan las reglas del juego 
democrático para convertirse en "nuevos actores políticos". En este 
sentido, las atribuciones "intolerante" o "antidemocrática" no son 
categorías formales ni en cuanto al contenido. Más bien, expresan una 
actitud (habitus) (Bourdieu) que se alimenta tanto de las luchas sociales 
de una minoría demográfica e identitaria como de las ideas de la 
llamada teología del dominio. (Presentamos el concepto de la teología 
del dominio con más detalle bajo el punto 2.3). 

                                                      
11 Compárese Ruth Marshall, Political Spiritualities: The Pentecostal Revolution in 
Nigeria, Chicago 2009, 45–48. 
12 Foucault define el poder pastoral como “[…] una forma de poder que no sólo se 
preocupa por toda la comunidad, sino por cada individuo particular, durante toda su 
vida.” Esta forma de poder practicada en el cristianismo se integró luego en el 
aparato estatal durante el surgimiento de los Estados occidentales modernos, hasta 
el punto de mostrar interés por el bienestar de cada individuo. Compárese Michel 
Foucault, Das Subjekt und die Macht. Nachwort, en: Hubert L. Dreyfus / Paul Rabinow 
(ed.), Michel Foucault: jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, Weinheim 
21987, 241–261, aquí 248–249. 
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Las preocupaciones de Carranza están estrechamente vinculadas con lo 
que Marshall llama la "crisis epistemológica", que en última instancia 
indica una crisis de autoridad. Marshall la atribuye a la incapacidad de 
estas Iglesias "[...] de establecer una forma de autoridad institucional 
que garantice ortodoxia". En cambio, la organización se logra mediante 
formas de poder autoritarias ejercidas individualmente. Para Marshall, 
esto está relacionado con el hecho de que, en la visión pentecostal del 
mundo, los problemas de todo tipo son de origen espiritual, con el 
resultado de que el poder pastoral se concentra inevitablemente en 
manos de expertos del mundo espiritual que, en virtud de su 
experiencia espiritual, también pueden reclamar autoridad para los 
asuntos seculares, sociales, políticos e individuales. Según Marshall, es 
necesario prestar más atención a este hecho en la investigación del 
pentecostalismo y en el público en general. 

Sin embargo, no fueron sólo las contribuciones de América Latina las 
que presentaron el concepto de élites. Refiriéndose al contexto africano, 
el sociólogo nigeriano Ebenezer Obadare, por ejemplo, utilizó el 
término de la "clase teocrática". Este término se refiere a "la cohorte de 
poderosos pastores pentecostales que tienen un enorme capital social, 
bolsillos profundos, impresionantes conexiones transnacionales e 
influencia política". Sin embargo, a pesar de los recursos disponibles, 
Obadare afirma que no hay que sobrestimar las capacidades de 
configuración de la política. En concreto, el balance de Nigeria tras dos 
décadas de gobiernos pentecostales es bastante desalentador a la vista 
de las numerosas promesas formuladas. La "clase teocrática", a sus ojos, 
no es muy diferente de los políticos convencionales en la realización de 
sus intereses. Incluso en el contexto chino, que presenta unas 
condiciones completamente diferentes para la actividad religiosa 
pública, el sociólogo filipino Jayeel Cornelio observa el surgimiento de 
una clase cristiana pudiente. Por ejemplo, al apoyar la formación de 
comunidades de la diáspora china en el extranjero, existe la posibilidad 
de influir en el gobierno chino.  
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En este contexto, son reveladores los análisis teológicos de Andreas 
Heuser sobre las redes transnacionales de Iglesias pentecostales y sus 
"nuevas jerarquías", cuyos centros institucionales, según él, son las 
"megaiglesias". En estas “redes de cristianos”13 la autoridad de los líderes 
de las megaiglesias se ejerce principalmente de forma performativa14 
mediante la unción o la imposición de manos, y no en virtud de su 
ministerio ordenado, como ocurre en las Iglesias cristianas 
tradicionales. En cambio, su autoridad se basa principalmente en su 
carisma, que a su vez se demuestra materialmente por el tamaño de su 
iglesia, el número de Iglesias filiales y los símbolos de estatus que hacen 
visible su posición social y política y su influencia. Externamente, la 
legitimidad espiritual constituye la base para la creación de redes de 
élites, las estrategias de cooptación de otros actores políticos no 
pentecostales y los mecanismos de inmunización como instrumentos 
de la actividad política (véase más arriba). Internamente, las relaciones 
jerárquicas creadas por la unción justifican, por ejemplo, el hecho de 
que los pastores menos influyentes estén bajo la protección de los más 
influyentes. En este contexto, los protegidos manifiestan su lealtad 
también mediante un compromiso financiero. 

Estas primeras observaciones pueden dar la impresión de que este 
fenómeno, que en el contexto de este proyecto de investigación se 
denomina "pentecostalismo político", tiene que ver principalmente con 
formas del poder y de la influencia, con tendencias antidemocráticas, 
incluso teocráticas. Sin embargo, sin querer excluir categóricamente 
estos aspectos, Maltese demostró que esta percepción generalizada 
carece de una base empírica sólida. En su contribución, más bien puso 
a debate la tesis de si existe una conexión inherente entre la guerra 
espiritual y el autoritarismo antidemocrático y de derechas. El experto 
en religiones, con domicilio en Hamburgo, criticó una visión 

                                                      
13 Siguiendo a Brad Christerson / Richard W. Flory, The rise of network christianity: 
how independent leaders are changing the religious landscape, Nueva York 2017. 
14 En cuanto al término de la performatividad, véase el punto 2.2 
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distorsionada del compromiso político de los pentecostales en el Sur 
global que prevalece en el Norte global. En cambio, dirige la atención a 
los intereses que los diferentes actores (religiosos) persiguen en 
determinadas circunstancias. Basándose en una investigación 
etnográfica llevada a cabo en Filipinas, Maltese presenta a actores 
pentecostales que, moralmente conservadores, utilizan la gramática 
militante de la teología del dominio, de la que se hablará más adelante, 
pero que, al mismo tiempo, llevan adelante "prácticas democráticas y 
sociopolíticamente progresistas". Maltese critica las interpretaciones y 
orientaciones de la investigación sobre el pentecostalismo, que, debido 
a los modelos estereotipados de percepción, no consigue dar una 
mirada a formas alternativas de la acción política. Al considerar a los 
creyentes pentecostales como "meros reproductores de una teología 
política supuestamente estadounidense" y negarles "cualquier agencia 
política" (agency), estos modelos de interpretación promueven un 
modelo de pensamiento colonial. A partir de este diagnóstico, Maltese 
localiza la causa de los desarrollos problemáticos en el Norte global:  

"Porque es esta producción eurocéntrica de conocimientos en la zona 
noratlántica la que, en última instancia, fomenta las "fuerzas 
desdemocratizadoras", ya que consolida las restricciones discursivas 
que dejan a las personas moralmente conservadoras con pocas 
opciones, salvo alinearse con la derecha política si quieren ser tomadas 
en serio y participar activamente en los debates políticos." 

En su contribución, el sociólogo peruano José Luis Pérez Guadalupe 
contradice este enfoque; él percibe un cambio significativo en el 
compromiso político de los actores pentecostales, al distinguir entre 
"políticos evangélicos" y "evangélicos políticos"15 : 

                                                      
15 Esta formulación nos hace pensar en otra problemática que el presente estudio 
también pone de manifiesto, a saber, la diversidad de nomenclatura que varía 
considerablemente de un contexto a otro. Mientras que, en África y Asia, en 
particular, estos actores favorecen marcadores de identidad como pentecostales, 
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"Mientras que los políticos evangélicos persiguen principalmente el 
bien común en el marco de las reglas de juego democráticas, los 
evangélicos políticos persiguen principalmente los intereses de su 
grupo religioso, es decir, actúan en la arena política como un grupo de 
interés religioso." 

En consecuencia, los "evangélicos políticos" parecen esforzarse por 
"confesionalizar la política", es decir, por hacer de sus opiniones 
religiosas la norma para toda la sociedad. Estos esfuerzos son también 
la razón por la que la llamada "agenda moral" ocupa un lugar tan 
destacado en el discurso público. Además, esta agenda es ofrecida por 
los "evangélicos políticos" como la única "agenda política" para la 
nación. No pocas veces, a este nivel, sus objetivos se mezclan con las 
intenciones de círculos católicos conservadores, creando un tipo de 
"ecumenismo político". El surgimiento de alianzas transconfesionales 
en el ámbito de la "moral pública" es una categoría central también en 
las demás contribuciones. 

2.2 Transformaciones sociales 
En el segundo día de la conferencia, el fenómeno se abordó 
principalmente desde una perspectiva sociológica. Para ello, Carranza 
retomó el concepto, actualmente muy discutido, de la "religión pública" 
en Brasil para reflexionar sobre tres aspectos del fenómeno del 
pentecostalismo en América Latina en general y en Brasil en particular. 
En la primera parte de su presentación, la socióloga describió el camino 
de los actores pentecostales hacia posiciones de poder en diferentes 
esferas de la sociedad. Al hacerlo, explicó el concepto de la "actoría 
política", que es uno de los elementos centrales del concepto del 
pentecostalismo político. En un segundo paso, retrató las "estrategias 
de minorización" de las Iglesias pentecostales. Esto se refiere al 
fenómeno de que estas Iglesias, que solían ser una minoría 

                                                      
renacidos o simplemente cristianos, en América Latina operan en su mayoría bajo la 
denominación de "evangélicos". 
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discriminada, ahora desacreditan públicamente a otras minorías 
religiosas y sexuales después de haber ganado influencia política. En 
tercer lugar, al igual que Pérez Guadalupe, señaló un "acercamiento 
ecuménico" entre líderes pentecostales, evangélicos, católicos y 
protestantes y la nueva derecha política cuyo enfoque está en la 
intención común de llevar adelante el establecimiento de una agenda 
neoliberal y conservadora en Brasil. 

Jayeel Cornelio constata “alianzas ecuménicas" también en las Filipinas, 
donde, a diferencia de América Latina, los principales actores son los 
católicos (conservadores). También en este caso las alianzas se 
producen especialmente con vistas a cuestiones morales, que son objeto 
de la acción pública. En su opinión, una "moral pública" es uno de los 
tres pilares que constituyen el "pentecostalismo político" o 
"pentecostalismo comprometido". El compromiso a favor de la sociedad 
civil y la participación política en partidos son los otros pilares. Al 
contrario de términos como neopentecostalismo, pentecostalismo 
progresista o pentecostalismo político, el sociólogo filipino aboga por el 
término "pentecostalismo comprometido", ya que éste incluye los tres 
ámbitos y la participación activa de los creyentes cristianos 
pentecostales en la configuración transformadora de sus sociedades. 

Cornelio valoró positivamente el compromiso a favor de esa moral 
pública. Reconoce en ella principalmente la preocupación básica por la 
moral y la moralidad, que no puede limitarse a las decisiones 
individuales, sino que concierne a las dimensiones sociales-nacionales. 
El dominio normativo que Carranza y Pérez Guadalupe consideraron 
problemático para el panorama político latinoamericano, a Cornelio no 
le parece una amenaza para la cohesión social. A su juicio, el uso de un 
lenguaje militante en el marco de una visión del mundo maniquea en la 
disputa pública no es suficiente para poder afirmar una conexión 
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causal.16 

Otra característica del pentecostalismo comprometido asiático que no 
debe dejar de mencionarse es el concepto del poder blando elaborado 
por él. En el contexto del panorama político heterogéneo de Asia, 
caracterizado por diferentes formas de gobierno, se observan 
situaciones, como en los países de China o Corea del Norte, en las que 
es inimaginable un compromiso político influenciado directamente por 
la religión. En estos casos, por ejemplo, la labor caritativa de las Iglesias 
puede generar un capital social y político que les permita entablar 
negociaciones con los gobiernos o las élites del país o incluso ejercer 
una influencia geopolítica transnacional.17 

El sociólogo nigeriano Ebenezer Obadare describe un ejemplo que 
contrasta con la escena política asiática. Su ponencia se centró en la 
tesis de que el fortalecimiento del pentecostalismo político en Nigeria 
no sólo coincidió con la constitución de la Cuarta República (1999- ) por 
casualidad, sino que están interrelacionados. Obadare describió el 
camino de los actores de las Iglesias Pentecostales hacia el poder 
político e ilustró los aspectos centrales de su aparición ("actuación”) 
religioso-política en público. Al hacerlo, introdujo otra categoría central 
en la reflexión del fenómeno religioso, la performatividad. El término 
es relevante para entender los contextos religiosos en la medida en que 
se centra en la esfera de la actuación de la fe, en lugar de concentrarse 
en el contenido cognitivo de la misma. La práctica religiosa incluye 
formas de "representación", por ejemplo, en la liturgia, que implican a 
toda la persona. Los típicos testimonios públicos, las curaciones y las 
unciones nunca son meros asuntos individuales, sino que siguen un 

                                                      
16 Compárese Jayeel Cornelio, Engaged Pentecostalism in Asia: civic welfare, public 
morality, and political participation, en: Leandro L. B. Fontana / Markus Luber (ed.), 
Political Pentecostalism: Four Synoptic Surveys from Asia, Africa and Latin America 
(Weltkirche und Mission 17), Ratisbona 2021, 136–186, aquí 155–156 Véase también 
más abajo el párrafo sobre spiritual warfare. 
17 Compárese ibíd., 155. 
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guión que sirve para asignar a los creyentes un papel en la economía 
divina de la salvación. 18  La atención se centra en los actos de habla y su 
eficacia para crear y formar la realidad. Un componente esencial de la 
estrategia es el uso simbólico del poder. Según las declaraciones de 
Obadare, el hecho de que se trate de un instrumento político eficaz 
queda claramente demostrado al analizar las dos últimas décadas en 
Nigeria, durante las cuales los actores pentecostales ejercieron una 
influencia formativa en la política del país. A diferencia de la política 
real, la política simbólica tiene como objetivo principal la identificación 
imaginativa y la relación entre los políticos y su electorado se basa en la 
comunicación simbólica. En este contexto, los políticos funcionan, por 
así decirlo, como una "superficie de reflexión" en la que los votantes 
podrían proyectar sus ideales. La particularidad es que la lógica de la 
política simbólica permite a los políticos operar "independientemente 
de la realidad". Una actitud demostrada performativamente se 
considera auténtica, genuina e inmediata en contraste con la 
profesionalidad funcional, que se asocia con el formalismo y el 
distanciamiento, en una palabra, con la indiferencia hacia las personas. 
Obadare recurrió a los actos públicos de los ex presidentes Obasanjo y 
Jonathan para ejemplificar el procedimiento simbólico. Las oraciones 

                                                      
18 El uso científico del término de la performatividad procede principalmente de la 
dramaturgia y la teatrología. En cuanto a la investigación sobre el pentecostalismo y 
los estudios religiosos, se observa que en los últimos años han aplicado cada vez más 
los métodos de la teatrología a sus investigaciones para poder tener en cuenta de 
forma más exhaustiva el atractivo de las nuevas formas del cristianismo (compárese 
Abimbola Adunni Adelakun, Performing Power in Nigeria: Identity, Politics, and 
Pentecostalism, Cambridge/Nueva York 2021, 8-9). El significado de la 
performatividad presupone una correspondencia entre una acción realizada 
conscientemente y una idea, un guión, un plan. Los componentes esenciales de esta 
acción son el guión, el escenario, el actor/la actriz y el papel que tiene que 
desempeñar en la historia, y el público ante el que se representa la acción con la 
intención de lograr un efecto en él (compárese Carlson, Marvin, What is 
performance? y Goffman, Erving, Performances: Belief in the Part One Is Playing, 
ambos textos en: Henry Bial / Sara Brady (ed.): The Performance Studies Reader, 
3a ed., Londres/Nueva York 2016, 72–76 y 61–65). 
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públicas, la remodelación del palacio presidencial con la instalación de 
una capilla de oración o las repetidas visitas a distintas megaiglesias en 
las que fueron bendecidos son elementos de una piedad performativa 
que resultaron ser herramientas políticas eficientes. Además, Obadare 
mencionó las voces críticas que identifican este procedimiento no sólo 
como puestas en escena, sino como maniobras para distraer del fracaso 
político. 

2.3 El fundamento teológico del compromiso político  de 
las Iglesias pentecostales 

La actuación religiosa es un componente esencial de la práctica 
pentecostal en contextos políticos. Además de la unción y la imposición 
de manos, hay campañas de oración, exorcismos, curaciones y milagros. 
El trasfondo es el encuadramiento de la acción política por las ideas de 
la guerra espiritual (spiritual warfare) y la oración de guerra (warfare 
prayer).19 Se trata de actividades religiosas que hacen efectivo el poder 
de Dios, que se expresa en "signos y milagros"20, para el presente. Para 
Andreas Heuser, la práctica performativa y su fundamento ideal están 
relacionados con la cuestión del ejercicio legítimo del poder como 
elementos centrales del pentecostalismo con la institución de las 
megaiglesias. Basándose en sus estudios en el contexto africano y en un 
estudio de caso de Ghana, Heuser defendió la tesis de que la gramática 
subyacente al "pentecostalismo político" es la llamada teología del 
dominio (dominion theology). En ella se combinan la mencionada 
guerra espiritual, una política de unción y el “prophetic voting”, y esta 
teología se caracteriza también por una actitud militante. Durante la 
conferencia se plantearon varias preguntas sobre este lenguaje marcial, 
que obviamente causó irritación entre los participantes. Según Heuser, 

                                                      
19 Esta lista tiene en cuenta principalmente la fenomenología en la escena política y 
no cubre todo el espectro del pentecostalismo. 
20 Aludiendo a la obra pionera sobre las Iglesias pentecostales en la década de 1980: 
John Wimber, Signs and Wonders and Church Growth, Placentia 1984. 
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este lenguaje llamativo debe entenderse en el contexto de una visión 
del mundo maniquea que considera el mundo como un campo de 
batalla en el que luchan las fuerzas espirituales del bien y del mal, o 
como una lucha contra "principados y potestades del diablo".21 La 
conexión entre el espacio político y las esferas espirituales se muestra 
en las determinaciones territoriales, porque estos principados pueden 
ser localizados geográficamente por medio de la oración y capacidades 
especiales (spiritual mapping). Así, en el marco de esta visión, es posible 
"ganar naciones enteras para Cristo"22 por medio de la confrontación 
espiritual con el fin de agrandar el Reino de Dios. 

Las imágenes militantes y el lenguaje combativo se correlacionan, a su 
vez, con la apocalíptica como un campo afín de la espiritualidad 
pentecostal. La profesora Gunda Werner ilustró las corrientes 
diferentes apocalípticas en el curso de la historia judeocristiana desde 
un punto de vista dogmático, empezando por las imágenes bíblicas, 
pasando por las corrientes de la Reforma, especialmente el pietismo, 
hasta el movimiento pentecostal del siglo XX. La teóloga dogmática de 
Graz notó una brecha entre el discurso teológico altamente 
racionalizado y la piedad religiosa, que se brinda como un vacío 
religioso y, por lo tanto, como un caldo de cultivo para el desarrollo del 
simbolismo apocalíptico y las expectativas de un retorno cercano de 
Cristo. Según Werner, la relación de este simbolismo con un 
compromiso político cristiano radica en el atractivo y la plausibilidad 
de las imágenes y narraciones distópicas procedentes de la reserva 

                                                      
21 Una imagen de la Carta a los Efesios (6:12): Porque nuestra lucha no es contra 
enemigos de carne y sangre, sino contra los Principados y Potestades, contra los 
Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el 
espacio”. 
22 Peter Wagner, Why You Must Take Dominion Over Everything, en: Charisma 
Magazine, fecha: 05.12.2012, 
https://www.charismamag.com/spirit/prophecy/15402-the-case-for-dominionism. 
El teólogo estadounidense Peter Wagner es considerado uno de los principales 
fundadores de la teología del dominio. 
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apocalíptica en situaciones de crisis. Werner dejó claro que, si bien las 
imágenes apocalípticas, que están documentadas tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento de la Biblia, puedan ser justificadas, éstas 
no deben conducir en ningún caso a una distorsión de la imagen 
cristiana de Dios. Al fin y al cabo, el mensaje cristiano predica en última 
instancia un "[...] Dios que quiere la salvación, no la desgracia". 

Además de la interpretación teológica de las experiencias de crisis, la 
reinterpretación juega un papel decisivo en dos aspectos. Por un lado, 
se observa un desplazamiento de la "lucha espiritual" del individuo a 
toda la sociedad o nación y, por otro lado, un desplazamiento temporal 
de la lucha espiritual del futuro (escatológico) al aquí y ahora. Para 
calificar esta reinterpretación, se habla en este contexto de una 
"escatología sobre-realizada".23  Contrasta con el teologúmeno de la 
"reserva escatológica", que en la teología clásica define la relación entre 
la historia y la culminación. Heuser vuelve a indicar el ambiente de las 
megaiglesias como promotor de este desplazamiento escatológico. En 
particular, la teología del dominio resulta ser la escatología del dominio, 
(dominion eschatology) que se concreta como "teopráctica neumática". 
En este contexto, la distinción entre el movimiento pentecostal clásico 
y la actual red de megaiglesias pentecostales no es de poca importancia. 
Además de Heuser, los demás ponentes también destacaron la 
importancia mundial de las megaiglesias como epicentros del cambio 
de la relación pentecostal-cristiana en el mundo. Para Heuser, cumplen 
la tarea de difundir la teología del dominio a nivel mundial. En cuanto 
a la esfera política y pública, esto tiene consecuencias de gran alcance. 
A raíz de su infraestructura transnacional y sus potentes medios de 
comunicación (portales de Internet, agencias de noticias, editoriales, 
aplicaciones, emisoras de radio y televisión, etc.) tienen un alcance 

                                                      
23 Compárese Stephen Hunt, Forcing the Kingdom: The „Over-realised“ Eschatology 
of Contemporary Christian Post-Millenarianism, en: Stephen Hunt (ed.), Handbook of 
global contemporary Christianity, 2. Movements, Institutions, and Allegiance (Brill 
handbooks on contemporary religion 10), Leiden/Boston 2016, 245–275. 
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considerable. Se convierten en lugares de formación de la opinión 
pública, que a su vez son atractivos para los actores políticos. En su 
estudio de caso "teopráctico", Heuser se refirió a las elecciones 
presidenciales de Ghana, en las que los profetas pentecostales trataron 
de influir eligiendo a los favoritos basándose en revelaciones divinas. 
Además de estas "teoprácticas", Heuser mencionó como otras 
características del compromiso político de las megaiglesias la 
interconexión de élites, las estrategias de cooptación y la "mecanismos 
de inmunización", elementos ya conocidos en el contexto 
latinoamericano. 

El teólogo pentecostal Amos Yong explicó los motivos teológicos de la 
teología del dominio desde una perspectiva alternativa, sin ignorar los 
aspectos problemáticos de la hermenéutica de las megaiglesias. 
También le interesaba señalar la pluralidad del fenómeno. Presentó una 
justificación bíblico-teológica de la comprensión de la política y subrayó 
la relevancia social de estos movimientos como una civitas alternativa 
que desempeña un papel profético al remitirse a otros principios 
sociales, políticos, culturales y económicos. El punto de partida de su 
concepto teológico-político fue la doble obra lucana.24 Según Yong, 
cabe destacar que, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los 
Apóstoles, el evangelista Lucas encuadra los acontecimientos en fechas 
y eventos políticos, presentando así el mensaje de Jesús como integrado 
en un contexto político concreto. Sin embargo, el enfoque principal de 
Yong estaba en la observación de que también la experiencia de los 
apóstoles puede interpretarse políticamente. Por lo tanto, desde la 
perspectiva de una hermenéutica apostólica, al principio, hay que 
aprobar cualquier forma de teologización orientada hacia la política, 
"[...] que permita un mayor grado de intencionalidad en cuanto a la 
interacción entre la dimensión espiritual y política revelada en la 

                                                      
24 Sus reflexiones se basan en su teología política, publicada con el siguiente título: 
Amos Yong, In the Days of Caesar: Pentecostalism and Political Theology (The 
Cadbury lectures 2009), Grand Rapids, Mich 2010. 
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Escritura". Respondiendo a las preguntas del auditorio sobre los 
aspectos problemáticos, por ejemplo, del “prophetic voting”, de las 
profecías u otras reivindicaciones políticas que se legitiman 
teológicamente por referencia directa a la revelación divina, Yong 
remitió a la indispensabilidad del debate público (contestation). En este 
contexto, invitó con franqueza a otras Iglesias cristianas a contribuir al 
diálogo con los cristianos pentecostales acerca del discernimiento de 
los espíritus. El objetivo debe ser participar en la búsqueda del 
conocimiento de la voluntad de Dios con respecto a una 
responsabilidad adecuada por el mundo, en lugar de descartar a los 
cristianos pentecostales como meros fundamentalistas o falsos profetas. 

2.4 Desafíos pastorales 
Los desarrollos mostrados en la comparación de los tres continentes 
dejan claro, a pesar de todas las diferencias contextuales, que el 
cristianismo se encuentra en un momento de transformaciones 
fundamentales. En este contexto, se plantean numerosas cuestiones 
pastorales. Aunque los desafíos para la práctica pastoral no fueron uno 
de los principales enfoques de la conferencia, se celebró un panel 
internacional con diferentes actores eclesiásticos para compartir 
experiencias al respecto. En la mesa redonda participaron Charles 
Bertille, Director Ejecutivo de la Conferencia Episcopal de Malasia-
Singapur-Brunéi y Caritas Malasia, el P. Dr. Lawrence Nchekwube 
Nwankwo, sacerdote católico de la Parroquia de San Pablo, Ugwuoba, 
Nigeria, y profesor de la Universidad Nnamdi Azikiwe, la Hna. Dra. 
Cecilia Son, asistente pastoral de la Parroquia Internacional Católica de 
Seúl, Corea, y Monseñor Dr. Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo de 
Manaos, Brasil. En el debate moderado por el Padre Luber, se hicieron 
concretas y transparentes las diferencias locales de los respectivos 
contextos. Con respecto a las diferentes formas actuales de afrontar la 
situación de la pandemia, quedó claro que el testimonio caritativo 
concreto es de gran importancia en los contextos pastorales. El 
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arzobispo Steiner subrayó que la Iglesia católica presta su ayuda a todos, 
independientemente de consideraciones políticas. Bajo el aspecto de lo 
político, otros temas fueron el atractivo de las Iglesias pentecostales, los 
desafíos interreligiosos en Asia o África, las relaciones ecuménicas con 
las Iglesias pentecostales y, por último, también los aspectos que los 
panelistas mencionaron con respecto a sus Iglesias locales y que, según 
ellos, eventualmente hay que cambiar como la orientación espiritual 
hacia el compromiso social y político en lugar de centrarse únicamente 
en las actividades carismático-litúrgicas. 

El panel demostró con impresionante claridad, especialmente en lo que 
se refiere a contextos menos destacados como Malasia o Corea del Sur, 
en qué medida el desarrollo del movimiento pentecostal depende del 
contexto respectivo, por un lado, y que, por otro lado, este movimiento 
resulta muy adaptable e innovador. También quedó claro que es 
necesario un análisis más profundo de los acontecimientos, siempre 
que el esfuerzo pastoral incluya también la comprensión de qué 
necesidades religiosas-espirituales con respecto al compromiso 
cristiano público son satisfechas por la oferta pentecostal, en lugar de 
limitarse a pensar en cómo frenar más salidas. Con esta intención de 
profundización, está previsto un taller en el sentido de un seguimiento 
de la conferencia en el que los resultados de este proyecto de 
investigación se discutirán más a fondo con los actores de la Iglesia en 
el campo de la pastoral. 
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