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1. Introducción 

 

 Desde hace algunos años (principalmente a partir de la recuperación de la democracia 

en Argentina) ha ido cobrando relevancia en los estudios historiográficos aquellos temas 

relacionados directamente con la creciente presencia de la población que profesa la fe 

cristiana evangélica, especialmente en lo que atañe a su accionar en el espacio público y la 

relación con el mundo de la política. Estos estudios podrían agruparse según sus temáticas 

que, como afirma Marcos Carbonelli, han tratado principalmente de las incursiones en el 

ámbito de los partidos políticos, de “la dimensión política del fenómeno evangélico en el 

trabajo que los discursos y las prácticas pastorales (sobre todo pentecostales) realizan en la 

subjetividad de los creyentes”, de “la capacidad de sus espacios institucionales para ofrecer 

instancias de recuperación de problemáticas” (preferentemente como la delincuencia, la 

violencia doméstica y la adicción al alcohol y las drogas), y de posicionamientos de 

entidades evangélicas en materia de políticas públicas que exceden el ámbito partidario 

(Carbonelli, 2015, pp. 73-74). 

Además, el autor remarca que frente al avance de debates y legislaciones en las que 

los evangélicos muestran una ferviente oposición (como la educación sexual integral, el 

matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, entre otros) han hecho que los 

estudios sobre este sector social hayan crecido en las últimas décadas. 

Por otra parte, asistimos a un quiebre o decadencia del monopolio del catolicismo 

romano en América Latina (algo que también en visible específicamente en el caso 

argentino). El monopolio del catolicismo romano no implica la presencia del catolicismo 

como única religión en el ámbito público, sino que debemos entenderlo como “la capacidad 

de la Iglesia (Católica Apostólico Romana) de crear y sostener un imaginario que ubica a la 

institución en el lugar de garante de la autenticidad de las creencias” (Mallimaci y Giménez 

Béliveau, 2007, pp. 47-49). Este monopolio del catolicismo romano es lo que ha estado en 

cuestión desde hace algún tiempo, lo que no significa de ninguna manera que la religión se 

haya retirado del espacio público para “esconderse” en la esfera privada. Como afirma Jean-

Pierre Bastian, “las organizaciones religiosas siguen siendo poderosos actores sociales 

capaces de influir en la esfera política” (2004, p. 170). 

Sin embargo, el sociólogo Alejandro Frigerio advierte claramente que la diversidad 

religiosa –la cual siempre fue regulada– siempre ha estado presente. Esto significa que no 

debemos “crear una situación exagerada de un ‘antes’ (monopólico) y un ‘después’ (plural), 

(que) impide ver la continua existencia de diversidad religiosa” (2018, pp. 52-53). Esta es 
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una de las causas por las que los estudios sobre los movimientos evangélicos son 

abundantes desde no hace mucho tiempo atrás, ya que anteriormente se ha impuesto una 

visión estereotipada y exagerada sobre el monopolio católico en la sociedad. Como dice 

Frigerio, tal ha sido el “paradigma dominante” en el análisis sociológico del campo religioso 

en Latinoamérica. 

En un trabajo anterior (Dragani, 2022)1 habíamos advertido sobre las crecientes 

relaciones entre el mundo evangélico2 y el gobierno municipal a partir de nuevos espacios 

de sociabilidad, tanto entre los propios evangélicos (tales como las juntas pastorales y la 

coordinación de las mismas bajo lo que llaman el JUCOPPAM, la Junta de Consejos 

Pastorales Evangélicos del Partido de La Matanza) como entre éstos y el gobierno municipal 

a partir de determinadas políticas y discursos que evidencian un claro acercamiento del 

peronismo hacia la iglesia evangélica. 

En el presente trabajo nos proponemos a indagar sobre la mirada crítica de un sector 

político adverso, tanto al peronismo (por determinadas diferencias políticas) como al 

evangelismo. Se trata de la izquierda política, expresada sobre todo en agrupaciones como 

el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO). 

Para realizar dicha indagación, nos proponemos a explorar algunas notas publicadas 

en los medios digitales de dichas agrupaciones, tales como La Izquierda Diario (por parte 

del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores) y Prensa Obrera (por parte del PO). 

En estos medios, entonces, se explorarán notas referidas a los acontecimientos y a las 

políticas implementadas por el gobierno municipal peronista del Partido de La Matanza con 

el fin de acercarse al pueblo evangélico para captar sus votos. 

 Estructuraremos este trabajo de la siguiente forma. Primero, abordaremos los 

aspectos esenciales que caracterizan a los movimientos evangélicos (o neopentecostal) en 

cuanto a sus creencias y estrategias de expansión. En un segundo punto, abordaremos 

algunos antecedentes del problema planteado en América Latina, tomando como ejemplo el 

caso de Brasil, aunque la cuestión allí entre política y evangélicos se encuentre en un grado 

de madurez muy distinto al que presenta la Argentina. Por esa razón, haremos una 

comparación entre este caso y el incipiente ejemplo de La Matanza, retomando algunos 

aspectos que fueron abordaros en el trabajo anteriormente mencionado. Finalmente, 

 
1 Fue presentado bajo el nombre de “Peronismo y evangélicos en La Matanza: una tensa relación a partir de 
nuevos espacios de sociabilidad”, en el marco del Seminario “Religión, sociedad y política en América Latina. 
Una aproximación histórica desde fines del siglo xix hasta la actualidad” dictado por la Dra. Claudia Touris 
durante el segundo trimestre del 2021. Dicho seminario pertenece a una actividad de la Especialización y 
Maestría en Ciencias Sociales con mención en Historia Social, posgrados dictados por la Universidad Nacional 
de Luján, carreras de las cuales el autor de este trabajo es estudiante. 
2 Más allá de su heterogeneidad, adoptamos este nombre debido a que la Secretaría de Culto de La Matanza 
engloba bajo este término a todas las denominaciones cristianas evangélicas. 
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haremos la indagación sobre los discursos y críticas por parte de la izquierda argentina a 

partir de la exploración de sus mencionados diarios digitales. 

 

 

2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de movimiento evangélico o neopentecostal? 

 

 Según Ari Pedro Oro, se llama neopentecostalismo a la tercera ola del movimiento 

pentecostal3. Esta ola surgió en la década de 1970, y a diferencia de la anterior, incorporó a 

la televisión como medio masivo de comunicación para llegar hacia los creyentes y también 

a los no creyentes. Además, “ingresó en la vida cotidiana de los fieles mediante las nociones 

de prosperidad terrena y de fuerzas persecutorias del mal” (Oro, 2018, p. 413). Como 

menciona este autor, las diferentes olas del movimiento pentecostal están diferenciadas por 

el mayor o menor énfasis en sus principales características. 

 Jean-Pierre Bastian afirma que el pentecostalismo es una “religión de pobres, surgida 

de la cultura de la pobreza” (2012, p. 140). Centrada en su expansión en las calles como 

lugar preferencial, dice Bastian: 

 

Se trata de una movilización religiosa lograda por figuras carismáticas, las cuales 

inician sus movimientos en las calles de las ciudades. Tras la movilización del 

pobre, los pentecostalismos ofrecen un tipo de organización y un lenguaje a los 

que carecen de lenguaje y no encuentran una respuesta adecuada en la 

religiosidad popular católica. La forma de asociación religiosa que promueven es 

de tipo sectario, vale decir, alían tres características: son movimientos 

conversionistas, taumatúrgicos y milenaristas. La conversión marca la ruptura 

con las prácticas religiosas católicas o de otra índole. La taumaturgia ofrece 

respuestas inmediatas al problema central del pobre, la salud. El milenarismo 

contribuye a negar la sociedad y la miseria, y ofrece a los pobres un horizonte de 

esperanza con el anuncio de un reino divino por venir. (Bastian, 2012, p. 140). 

 

 Por otra parte, el mismo autor remarca la figura del líder pentecostal, el cual no se 

distingue de sus fieles por algún nivel educacional en particular o por cuestiones materiales, 

 
3 La primera ola surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos, y su principal característica era la formación 
de comunidades que se reunían en la comunión del hablar en lenguas, direccionados por la creencia del 
regreso del Mesías. La segunda tuvo lugar en las décadas de 1950 y 1960, momento en el que surgieron las 
primeras iglesias nacionales y la estrategia del evangelismo (prédica del evangelio) en masas, utilizando medios 
masivos como la radio. Se caracterizó además por el énfasis en las curaciones divinas y las convocatorias a 
reuniones masivas para llevarlas a cabo. (Oro, 2018, p. 413). 
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sino por su autoridad natural, es decir su carisma (al menos en términos generales). Por lo 

general, esta figura es encarnada bajo los rótulos de pastor, profeta, apóstol, entre otros. 

 Hay otra serie de detalles que caracterizan la fe cristiana evangélica según Bastian, 

como por ejemplo “la teología del espíritu” (en la que el hecho de Pentecostés redactado en 

Hechos capítulo 2 y los sucesos del porvenir vinculados al nuevo reino divino que será 

instaurado son los pilares de esta religión), el “hablar en lenguas” (es decir, un lenguaje 

incomprensible ligado a la emoción que lleva a cancelar la pobreza o la situación que el 

creyente atraviesa en este mundo), las “sanidades divinas” (milagros de curación que 

cancelan las enfermedades), los exorcismos (también llamados liberaciones, que consiste 

en la expulsión de demonios) y las “guerras espirituales” (contra las religiones no cristianas, 

por lo general las afroamericanas, aunque incluyendo en algunos casos a ciertas prácticas 

del catolicismo romano)4. 

El planteo de Bastian acerca de que el pentecostalismo es una “religión de los pobres” 

coincide con el caso argentino por lo planteado por Pablo Semán (2000), quien afirma 

vincula la expansión de esta religión a la capacidad de conectar sus propuestas pastorales 

con las situaciones de empobrecimiento que atraviesan los creyentes, planteo que cobra 

relevancia si tomamos en cuenta que el país atravesó una de sus peores crisis política, 

social y económica en el año 2001. En este sentido, la cotidianeidad, “lo local” y “lo barrial” 

adquieren significados profundos para el movimiento evangélico a la hora de arraigarse en 

el territorio, puesto que podemos hablar de la importancia de las “megaiglesias” pero 

también de las más pequeñas5, las cuales “configuran una red asistencial de la cual 

participan los fieles pero también los habitantes del barrio y zonas adyacentes, quienes la 

han incorporado a su repertorio de estrategias de supervivencia” (Carbonelli, 2015, p. 76). 

 
4 Cabe mencionar que Bastian menciona un rasgo más, la “umbandización” del pentecostalismo. “En Brasil, la 
‘umbandización’ de las nuevas religiones se manifiesta en el uso que los grupos religiosos llamados 
‘evangélicos’ hacen de expresiones típicas de los ‘terreiros’ de umbanda. (…) Las cadenas de oración, la 
utilización de sal gruesa en los exorcismos, la venta de aguas o de óleos purificados, las reuniones de posesión 
no son hoy día exclusivas de los grupos umbandistas. La cosmovisión mágica del mundo espiritual puede 
observarse también entre los grupos carismáticos pentecostales mezclada con una teología de la prosperidad, 
de importación anglosajona. Eso lleva también al uso mágico de frases como ‘la sangre de Jesús tiene poder’, 
‘Jesús es victorioso’, ‘Jesús ya venció al maligno’. Esta mentalidad mágica impregna el universo religioso 
carismático augurando el éxito económico a través de la observancia de rituales mágicos: la lectura de la Biblia 
como método para prevenir accidentes, biblias debajo del colchón para evitar pesadillas, versículos bíblicos 
para ‘vencer al enemigo’, oraciones con imposición de manos como medio infalible de bendecir o curar-salvar, 
diezmos como forma infalible de recibir bendiciones.” (Bastian, 2012, p. 148). Sin embargo, de todas las 
mencionadas hay ciertas características que no se hallan en el evangelismo en nuestro país, y que son propios 
de solamente una rama del pentecostalismo latinoamericano. Dichas estas características son las que se 
encuentran explícitamente en iglesias como la IURD (Iglesia Universal del Reino de Dios). 
5 Al respecto dice Pablo Semán: “(…) las pequeñas denominaciones pentecostales conforman, además de un 
formato y un vector específico del crecimiento pentecostal, una expresión particular de los contenidos que esta 
expansión asume” (2010, p. 17). 
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Marcos Carbonelli ha denominado “anclaje territorial” a la extensión de las acciones 

sociales evangélicas como medio de inserción en el territorio, mediante la dinámica de la 

pastoral, imbricándose de manera profunda con las problemáticas cotidianas de sus 

habitantes, y también afirma que desde la crisis del 2001 “las tareas sociales desarrolladas 

por las iglesias evangélicas fueron reconocidas por actores políticos como una instancia 

legítima para resolver problemáticas sociales” (2015, p. 76). El mismo autor ha comprobado 

estas cuestiones en una serie de entrevistas6 a diversos funcionarios y dirigentes políticos 

de agrupaciones kirchneristas y sus vínculos con actores evangélicos en la implementación 

de políticas sociales. En las mismas, estos dirigentes políticos han resaltado cuestiones 

como la contención en los sectores más humildes en problemáticas como las adicciones a 

las drogas, al alcohol, personas con asuntos pendientes con la justicia, personas que han 

salido de la cárcel, ayuda a individuos con problemas afectivos y/o emocionales. 

 Al respecto de esto, Carbonelli dice lo siguiente: 

 

“En este sentido, (…) el trabajo social evangélico (…) consolidó su articulación 

con entidades estatales bajo una doble vía: en la percepción de subsidios para 

continuar con sus múltiples obras (educativas, asistenciales, recreativas). Y en la 

asunción de un rol creciente como intermediarios de programas de políticas 

públicas.” (Carbonelli, 2015, p. 78). 

  

Y luego agrega: 

 

“En esta cosmovisión (donde el Estado no sustituye la acción religiosa, sino que 

la apuntala y complementa) se articulan consideraciones de orden estratégico y 

cultural. En el plano estratégico, los dirigentes no se proponen desarticular las 

redes religiosas a partir del seguimiento de una premisa pragmática: dichas 

redes se encuentran consolidadas en el territorio y su reemplazo es considerado 

una demanda de tiempo y de recursos que excede los costos aceptables para 

una propuesta política con aspiraciones electorales.” (Carbonelli, 2015, p. 78). 

 

Estos planteos nos parecen fundamentales para poder trasladarlos y aplicarlos a la 

situación que se desenvuelve en La Matanza, que abordaremos más adelante (y que es el 

tema principal de este artículo). Este rol de complementariedad con los evangélicos por 

parte del Estado es algo que parece darse en varias localidades de la Provincia de Buenos 

Aires. Sin embargo, ¿esto es visto de la misma forma desde la óptica evangélica? Los 

 
6 Véase Carbonelli, 2013. 
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dirigentes políticos entrevistados por Carbonelli afirman que el rol del Estado es “potenciar” y 

“acompañar” el esfuerzo social de los evangélicos. 

 Hay un concepto que nos puede ayudar a esclarecer aún más este panorama, y es el 

de lógica de la subsidiariedad, 

 

“que legitima la intermediación de actores religiosos en la implementación de 

políticas públicas, bajo la premisa que estas redes asistencialistas religiosas 

reconstituyen el lazo entre el poder público y los sectores ciudadanos más 

desprotegidos. Por intermedio de los comedores y granjas de rehabilitación 

subsidiados, los actores políticos mantienen su vínculo con las demandas 

generadas permanentemente desde la sociedad civil, y reproducen la 

naturalización de la acción social de las diversas comunidades religiosas.” 

(Carbonelli, 2015, p. 79). 

 

 En este punto convergemos con lo que afirma Alejandro Frigerio. Retomando a su vez 

a otros autores, él afirma que existen dos tipos de regulaciones de los comportamientos 

religiosos. Uno de ellos es que es llevado adelante por el Estado. La regulación estatal es 

aquella que se hace “a través de leyes que pautan sus actividades, o favoreciendo alguna/s 

en detrimento de otras (favoritismo Estatal)” (2018, pp. 65-66). En este sentido, lógica de la 

subsidiariedad es estrategia de algo de mayor alcance, que es la regulación estatal del 

comportamiento religioso del movimiento evangélico.  

 

 

3. Grandes antecedentes a cortas distancias: Brasil, Colombia y Argentina 

 

Retomando los interrogantes del trabajo anterior (Dragani, 2022) que han quedado 

abiertos para nuevas investigaciones, uno de ellos nos interesa en particular para abordar 

en el presente trabajo: 

 

Por laicización entendemos “la política estatal de absorción de instituciones y 

funciones (…), la sustracción a la autoridad religiosa de instituciones y de 

funciones que pasan a la órbita del Estado” (Di Stéfano, 2011, p. 5). En este 

punto el debate se reabre nuevamente. En el medio de una constante 

construcción de una Argentina con mayor grado de laicización, ¿qué 

consecuencias tiene que una intendencia decida incorporar a la iglesia 

evangélica, mediante uno de sus pastores, a las funciones de gobierno con la 

creación de una Subsecretaría de Cultos que luego comienza a replicarse en 
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muchos partidos bonaerenses? El trabajo social de la comunidad evangélica ha 

sido justamente reconocido por el gobierno. Sin embargo, el ‘ir más allá’ quedó 

demostrado en esta iniciativa tan peculiar o polémica para algunos sectores de 

izquierda que siguen reclamando que el Estado y la Iglesia deben ser asuntos 

separados. ¿Qué clase de riesgos trae este tipo de iniciativas si hablamos de 

laicización? (Dragani, 2022, p. 19-20). 

 

El interrogante tiene más sentido cuando tenemos en cuenta que lo que sucede en el 

mundo de la política (refiriéndonos al caso específico de la creación de la Subsecretaría de 

Culto a cargo de un pastor evangélico designado por el Poder Ejecutivo municipal) sienta 

precedentes para el resto de los municipios bonaerenses, y por qué no, para el resto del 

país. De hecho, en la entrevista realizada en aquella oportunidad al pastor Gustavo 

Guaymás (presidente del Consejo Pastoral de Casanova), él afirmaba que ya se está 

replicando esta política en otros sectores de la Provincia de Buenos Aires. No es casualidad 

tampoco que el precedente sea sentado en el municipio más grande y poblado de la 

Provincia y, al mismo tiempo, del AMBA. 

Por otra parte, el crecimiento del movimiento evangélico y la profundización de sus 

vínculos con la política tiene antecedentes que pueden funcionar en una doble dirección: 

desde países limítrofes hacia Argentina y viceversa. Un caso bien llamativo es el de Brasil, 

en el cual la alianza del gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro con la iglesia evangélica 

se sustenta en el apoyo de esta última a sus políticas. Se trata de un país en donde el peso 

del voto evangélico es determinante, y quien lo conduzca tiene grandes oportunidades de 

llegar al gobierno. Pero al mismo tiempo, el voto evangélico no es disperso ni 

desorganizado, porque Brasil es sede principal y fundacional de una de las iglesias 

neopentecostales más grandes del mundo, la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD): 

 

Con una estrategia de expansión de los templos, lanzamiento de libros, CD de 

música, y compra de medios como el Grupo Record, se fue convirtiendo en una 

de las congregaciones evangélicas más grandes del mundo y con la 

organización más sofisticada. (…) La IURD, cuyo eslogan ‘Pare de sufrir’ se ha 

hecho famoso, posibilita la conversión de personas que se encuentran con 

‘dolor’ y ‘en el fondo del pozo’, en una crisis de identidad. (Goldstein, 2020, p. 

53). 

 

 Casos de “megaiglesias” como éste también existen en otras partes de América 

Latina. Un caso notorio es el de la Misión Carismática Internacional, una de las megaiglesias 

más famosas en Colombia por varios motivos. Uno de ellos es la enorme cantidad de fieles 
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que la congregación reúne en su auditorio. El segundo es por la dedicación a la política por 

parte de algunos miembros de la familia pastoral, como Claudia Castellanos (esposa del 

pastor César Castellanos, presidente y fundador de la congregación) y su hija Sara 

Castellanos, recientemente electa para el Concejo de Bogotá por el período 2020-2023 

(Goldstein, 2020, p. 98). Un tercer aspecto a destacar de esta congregación –o más bien de 

la familia que la fundó y la dirige actualmente– es la expansión mediática, ya que cuentan 

con la propiedad de una red de medios de comunicaciones, tales como el canal G12TV. 

Finalmente, y relacionado con el punto anterior, el éxito de esta congregación en Colombia 

está vinculado con el clase de mensaje que predican sus pastores. En relación con los 

medios y el mensaje, Ariel Goldstein afirma lo siguiente: 

 

Esto (la propiedad del canal de internet G12TV) muestra la importancia del 

núcleo familiar en la reproducción del mandato religioso como forma de 

crecimiento. La familia es un espacio fundamental para la formación y 

transmisión de la capacidad oratoria y pastoral para reaseguro y expansión de la 

Iglesia. En este sentido, muestra similitudes con el modelo brasileño donde la 

familia y la reproducción del culto desde el núcleo familiar constituyen pilares 

sobre los que se asienta el poder evangélico. También, los Castellanos se 

presentan como modelo de familia exitosa a seguir. Se construye una ‘estética 

de la felicidad’, según la cual la fe y la creencia en Dios son la base de este éxito 

en las relaciones afectivas. Por lo tanto, buscan representar un modelo 

conservador de familia exitosa a seguir por parte de los fieles. (2020, pp. 98-99) 

 

 Si bien hay una gran distancia entre el caso de Argentina (en nuestro estudio, en La 

Matanza) y los de Brasil y Colombia, no es casualidad que dentro de Sudamérica el “poder 

evangélico” siga haciendo vínculos con la política y, al mismo tiempo, utilizando una 

multiplicidad de espacios para llegar a los fieles. Estos espacios se caracterizan por exceder 

“las paredes de un templo” o de un auditorio. Lo mencionado sienta claros precedentes para 

Argentina, si es que el poder evangélico logra captar más fieles a través de las estrategias 

mencionadas, especialmente por medio de los vínculos con funcionarios políticos de turno. 

  

 

4. El campo evangélico en Argentina: ¿qué objetivos políticos y sociales persigue 

esta comunidad religiosa? 

 

 Nos pareció interesante citar el caso de la Misión Carismática Internacional no sólo por 

su peso en Colombia, sino también porque es una Iglesia que tiene proyección de expansión 
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continental a través de la llamada “Visión G12”7, estrategia mediante la cual capta “iglesias 

discípulas” en varios países, entre ellos Argentina. Si analizamos una vez más la cita de 

Goldstein, vemos que la Misión Carismática predica un mensaje centrado en la familia 

(léase aquella basada en el matrimonio monogámico y heterosexual) y en valores 

conservadores. ¿Cómo impacta esto en el ámbito político con ideas, valores y objetivos 

contrarios?   

Es sabido que el arco político en Argentina es amplio y diverso, pero ¿el campo 

evangélico es homogéneo? Si lo examinamos en su mayoría pareciera que la respuesta es 

afirmativa, pero es interesante destacar las diferenciaciones que hacen Vaggione y Jones al 

respecto. En efecto, ellos identifican dos polos opuestos en el mundo evangélico. El primero 

de ellos es el llamado polo histórico liberacionista, que “comprende a las iglesias 

protestantes que se establecieron en Argentina entre 1825 y 1850 para asistir 

espiritualmente a los inmigrantes europeos (…), y se han caracterizado por su defensa de 

los derechos humanos y compromiso ecuménico”, mientras que el polo conservador hace 

alusión a las iglesias provenientes desde Estados Unidos (al menos en su gran mayoría) 

entre 1880 y 1925, y que se centraron “en la expansión evangelística y misionera, e incluye 

a iglesias evangélicas clásicas –bautistas y hermanos libres– y pentecostales, 

numéricamente mayoritarias en el campo evangélico, con posiciones conservadoras sobre 

moral sexual” (Vaggione y Jones, 2015, pp. 51-52).  

Las iglesias del polo liberacionista, minoritarias en Argentina, han apoyado ciertas 

políticas como la no discriminación, el pluralismo, el reconocimiento legal de las parejas del 

mismo sexo y la despenalización del aborto, lo cual las aleja rotundamente de las iglesias 

del polo conservador que, al ser mayoritarias, lograron ser predominantes en sus planteos, 

que son contrarios a los recién mencionados. En este sentido, estas iglesias se han 

movilizado masivamente contra la ley de matrimonio igualitario y con la que promovió la 

interrupción voluntaria del embarazo, llegando incluso a puntos en común con el sector 

mayoritario (y también conservador) del catolicismo, en cuanto a organización y movilización 

de fieles con el mismo propósito. 

 

 

5. El movimiento evangélico en el partido de La Matanza 

 

 
7 “La visión G12 consiste en desarrollar la obra de Dios de la misma forma en que lo hizo el Señor Jesús, es 
decir, por medio de 12 personas. Creemos que este es el número perfecto que un líder puede cuidar, enseñar, 
orientar y ayudar a crecer con un propósito muy importante, que estos hagan lo mismo conformando a su vez 
su propio equipo de 12.” Texto extraído de: https://g12.co/que-es-la-vision-g12/  

https://g12.co/que-es-la-vision-g12/
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 El partido de La Matanza es el más extenso y el más poblado de la Provincia de 

Buenos Aires, cuya superficie es de 325,71 km2. Una de las 16 localidades que conforman el 

partido de La Matanza es la ciudad de Isidro Casanova, y es sobre la cual enfatizaremos el 

estudio de caso que presentamos a continuación, al mismo tiempo que retomaremos el 

análisis a escala municipal. Esta ciudad es la elegida porque se dio la oportunidad de 

realizar una entrevista al pastor Gustavo Guaymás8. No solamente es pastor evangélico de 

una iglesia ubicada sobre la Ruta Nacional 3 en la ciudad de Isidro Casanova, sino que 

además cumple otras funciones que están “por fuera” de su congregación local. Éste es el 

aspecto que más nos interesa y sobre el cual se enfocaron las preguntas durante la 

entrevista. Al respecto de esto, dice Gustavo: 

 

“(…) nosotros tenemos vínculos con el resto de las congregaciones, 

especialmente de La Matanza. A mí me toca tener la oportunidad de estar 

presidiendo a los pastores de la ciudad de Isidro Casanova. La ciudad de Isidro 

Casanova cuenta con varias decenas de iglesias, las cuales están organizadas 

para tener una relación fraternal de comunicación en nuestra fe. A esto se lo 

denomina Consejo Pastoral. (…) Nosotros en común nos nucleamos y tratamos 

temas referidos a la iglesia evangélica en el partido de La Matanza.” 

 

 Es interesante destacar estas acciones que van llevando hacia una mayor 

coordinación y organización de las iglesias evangélicas entre sí. Esto se da en cada ciudad 

del partido de La Matanza, como en el caso de Isidro Casanova como mencionábamos 

como ejemplo, pero también a nivel municipal: 

 

“Los presidentes (de cada junta pastoral de cada ciudad) conforman la Junta de 

Consejos Pastorales Evangélicos del Partido de La Matanza, el JUCOPPAM. 

Con ellos tenemos un vínculo con el Estado municipal, con el municipio, para 

poder hablar por la iglesia evangélica. Nosotros como iglesia evangélica no 

somos piramidales, más bien somos horizontales (…).” 

 

 Esto significa que existe una junta que nuclea a las de todas las ciudades de La 

Matanza y que, al mismo tiempo, posee vínculos con el poder ejecutivo municipal. Al 

respecto dice el pastor Gustavo Guaymás: 

 

 
8 Entrevista personal realizada por el Prof. Alan Dragani el día sábado 15 de enero del 2022 en las oficinas del 
auditorio JEA Casanova, ubicado en Ruta Nacional 3 y calle Cristianía, Isidro Casanova, Buenos Aires, Argentina 
(se adjunta la entrevista completa como anexo a este trabajo). 
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“Con la que nuclea a toda La Matanza tenemos un vínculo directo con el señor 

intendente, en este caso Fernando Espinoza, en la anterior gestión con Verónica 

Magario. Gracias a Dios tenemos en todos los rincones, en los barrios de La 

Matanza, una iglesia evangélica, desde las ciudades más populosas hasta los 

barrios más pequeños, y podríamos decir pobres en algunos casos, hay una 

iglesia evangélica. Y ahí nosotros fusionamos o articulamos como medio de 

comunicación.” 

 

 Esto último coindice con lo que citábamos anteriormente del autor Marcos Carbonelli 

(2015, p. 76). Esto demuestra el gran crecimiento de la iglesia evangélica en el partido de La 

Matanza. 

 Ahora bien, ¿cuál es la característica esencial que hace a este movimiento? Más allá 

de lo doctrinal o las prácticas espirituales, ¿qué acciones e iniciativas son las que identifican 

e incluso explican este crecimiento? Se lo preguntamos al pastor Gustavo y esto nos dijo: 

 

“El factor que nos une es que somos un contacto directo con las personas. 

Tenemos congregaciones de pastores amigos que están en barrios en donde 

por distintos motivos el Estado no puede estar presente. O dice estar presente 

pero no lo está. Nosotros somos el medio ese. Yo creo que es la necesidad.” 

 

 Ahora bien, ¿qué rol juega el Estado municipal frente al crecimiento de la iglesia 

evangélica? ¿Qué visión tiene el municipio acerca del trabajo social que viene llevando a 

cabo la iglesia evangélica en La Matanza? ¿De qué forma o mediante qué iniciativas se ha 

acercado el gobierno municipal a los evangélicos? ¿Cuál es la respuesta de éstos? 

Abordaremos esta cuestión en el siguiente apartado. 

 

 

6. Interés y acercamiento del gobierno peronista municipal hacia la comunidad 

evangélica 

 

 ¿Qué busca el gobierno municipal respecto a la iglesia evangélica en La Matanza? 

Recuperaremos a continuación breve síntesis de algunos hechos y/o acciones que 

evidencian un claro acercamiento del gobierno peronista municipal de La Matanza hacia la 

comunidad evangélica. 

 En primer lugar podemos destacar la instauración del 31 de octubre como el Día de las 

Iglesias Evangélicas, en el 2018. Tal fecha fue declarada como Interés Social y Cultural con 

fuerza de ley por la intendenta del partido. Nos lo cuenta el pastor Gustavo Guaymás: 
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“En la gestión de la intendenta Verónica Magario se pudo establecer el Día de 

las Iglesias Evangélicas que es el 31 de octubre por el tema de la Reforma hace 

ya 500 atrás. Se pudo establecer por tradición y también por acompañamiento 

del municipio (…) teniendo en cuenta el trabajo social tan importante que se 

hace en el territorio.” 

 

 En la celebración de aquel momento, la entonces intendenta Verónica Magario 

declaró: 

 

“(…) ha sido un reconocimiento al trabajo permanente de las iglesias cristianas 

que tenemos en nuestro Distrito, es su fecha, es su día, por eso venimos hoy a 

acompañarlos y a reconocerlos”9 

 

 En ocasión de la última celebración realizada en el año 2021, el entrevistado nos 

comentó: 

 

“En el evento que se hizo en octubre del año pasado para el Día de las Iglesias 

Evangélicas, el señor intendente Fernando Espinoza estuvo con nosotros, y la 

vicegobernadora Verónica Magario también estuvo. Se hizo en Don Bosco, en 

Ricchieri y Camino de Cintura. Ellos con gentileza nos ayudaron a conseguir el 

lugar para nuclear a las personas, nos colaboraron con el sonido… Son detalles 

que nos unen.” 

 

 En esta oportunidad más medios de comunicación se hicieron eco del evento y, sobre 

todo, de la participación del actual intendente Fernando Espinoza y de la vicegobernadora 

de la Provincia de Buenos Aires Verónica Magario. A continuación citamos algunos 

fragmentos. En primer lugar, el del diario Ámbito Financiero, que en su editorial del 4 de 

noviembre del 2021 sólo reprodujo algunas palabras del intendente, como por ejemplo las 

que citamos a continuación, en donde esta figura política destacó la labor social de los 

evangélicos durante la pandemia del COVID-19: 

 

“Las iglesias evangélicas son un pilar social muy importante para nuestro distrito. 

Nos une el trabajo y la construcción desde la palabra, la solidaridad y el amor 

 
9 Cita extraída de https://www.vivieloeste.com.ar/magario-y-espinoza-participaron-de-la-fiesta-por-el-dia-de-
las-iglesias-evangelicas  

https://www.vivieloeste.com.ar/magario-y-espinoza-participaron-de-la-fiesta-por-el-dia-de-las-iglesias-evangelicas
https://www.vivieloeste.com.ar/magario-y-espinoza-participaron-de-la-fiesta-por-el-dia-de-las-iglesias-evangelicas
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por el otro. Un claro ejemplo fue las tareas de contención y asistencia durante 

los meses más duros de la pandemia”.10 

 

 Por su parte, el diario Clarín enfocó este tema desde un análisis pos-electoral, 

caracterizando la asistencia de Espinoza y Magario a la celebración del Día de las Iglesias 

Evangélicas como parte de una estrategia para recuperar el ‘voto desencantado’ en La 

Matanza: 

 

“En esa estrategia, además de las recorridas casi a diario, con mucha presencia 

de la ex intendenta y actual vicegobernadora Verónica Magario, los anuncios y 

las visitas a pymes de la zona, Espinoza recurre a al despliegue de sus fuerzas 

territoriales. Y entre ellas, hay una para nada menor: la iglesia evangélica.”11 

 

 Con estas citas podemos ver cuáles son algunos de los intereses del gobierno 

municipal peronista en cuanto al electorado evangélico, a pesar de que se trata del polo 

mayoritario conservador que sea ha opuesto a las iniciativas contrarias que ha promovido el 

gobierno nacional, tales como el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, etc. 

Ahora bien, una de las iniciativas más llamativas fue la creación de la Subsecretaría de 

Culto en La Matanza, que vale destacar, es la primera de la Provincia de Buenos Aires. El 

diario El 1 Digital cita las palabras de la entonces intendenta Verónica Magario en ocasión 

de la creación de dicha Subsecretaría: 

 

“‘Frente a la crisis de alimento y las necesidades de contención de los jóvenes, 

venimos desarrollando una gran tarea que se ve plasmada en lo institucional a 

partir del día de hoy. Estamos muy orgullosos de crear la primer Subsecretaría 

de Culto en la provincia de Buenos Aires’, dijo Magario al firmar el decreto que 

oficializó la creación de esta dependencia. 

‘Hemos tomado la decisión de crear la Subsecretaria de Culto, porque resultaba 

indispensable crear un espacio donde todos los credos puedan organizar su 

tarea junto al Estado municipal. Esta es una etapa para construir juntos, para 

trabajar con la gente, tejiendo y armando esa gran red social que necesitamos’, 

agregó la jefa comunal.”12 

 
10 Cita extraída de https://www.ambito.com/municipios/fernando-espinoza/participo-la-celebracion-el-dia-las-
iglesias-evangelicas-n5311196  
11 Cita extraída de https://www.clarin.com/zonales/barriadas-cerca-evangelistas-plan-buscar-voto-
desencantado-matanza_0_dCfDVlCaa.html  
12 Cita extraída de: https://www.el1digital.com.ar/politica/crearon-la-subsecretaria-de-culto-municipal-para-
institucionalizar-el-nexo-con-las-iglesias-por-la-contencion-social/  

https://www.ambito.com/municipios/fernando-espinoza/participo-la-celebracion-el-dia-las-iglesias-evangelicas-n5311196
https://www.ambito.com/municipios/fernando-espinoza/participo-la-celebracion-el-dia-las-iglesias-evangelicas-n5311196
https://www.clarin.com/zonales/barriadas-cerca-evangelistas-plan-buscar-voto-desencantado-matanza_0_dCfDVlCaa.html
https://www.clarin.com/zonales/barriadas-cerca-evangelistas-plan-buscar-voto-desencantado-matanza_0_dCfDVlCaa.html
https://www.el1digital.com.ar/politica/crearon-la-subsecretaria-de-culto-municipal-para-institucionalizar-el-nexo-con-las-iglesias-por-la-contencion-social/
https://www.el1digital.com.ar/politica/crearon-la-subsecretaria-de-culto-municipal-para-institucionalizar-el-nexo-con-las-iglesias-por-la-contencion-social/
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 Por su parte, el diario local Matanza Digital asegura que los vínculos entre la iglesia 

evangélica y el municipio no son nuevos, pero al estar institucionalizados con esta nueva 

Subsecretaría la cuestión va un poco más allá: 

 

“Ahora se dio un paso más y la relación con los credos religiosos se cristalizó 

institucionalmente, por lo que las iglesias tendrán un lugar oficial en la toma de 

decisiones.”13 

 

 La creación de la Subsecretaría de Culto en La Matanza ha tenido repercusiones 

políticas. Pero más allá de eso, como menciona el diario local Matanza Digital, esta iniciativa 

del gobierno municipal lleva a institucionalizar las relaciones entre éste y los credos 

religiosos. De hecho, la intendenta puso al frente de dicha Subsecretaría al pastor 

evangélico Gabriel Ciulla. Esto es otra muestra de la preferencia hacia la iglesia evangélica, 

porque la Subsecretaría tiene como función ser intermediaria entre el gobierno del municipio 

y todos los credos religiosos. Volvemos a la misma cuestión: ¿qué implica tener como 

Subsecretario de Culto a un líder de uno de esos credos? ¿Por qué los evangélicos y no 

otros? 

 Si ponemos atención a lo que la página oficial del Municipio de La Matanza menciona 

acerca de las funciones de esta Subsecretaría de Culto, podemos notar que debería tener 

un lugar neutral entre dicho gobierno y los credos religiosos: 

 

1. Coordinar y generar vínculos con las distintas organizaciones basadas en la 

fe, en el ámbito del Municipio de La Matanza. 

2. Articular las demandas de las comunidades religiosas con las distintas áreas 

de gobierno. 

3. Asesorar a las distintas Iglesias e Instituciones Eclesiásticas y/o Religiosas 

para que todas ellas puedan adecuarse en el marco de la Ley Nacional 

N°21.745 obteniendo la inscripción en el Registro Nacional de Cultos. 

4. Promover la investigación y el apoyo de las diferentes tradiciones religiosas. 

5. Colaborar en las actividades y eventos que organicen las entidades 

eclesiásticas y religiosas. 

6. Cooperar con las Instituciones Religiosas en la promoción de la participación 

ciudadana.14 

 
13 Cita extraída de: https://matanzadigital.com.ar/magario-creo-la-subsecretaria-de-culto-y-las-iglesias-
aumentan-su-poder-en-la-matanza/  
14 Texto extraído de: https://www.lamatanza.gov.ar/secretaria-culto  

https://matanzadigital.com.ar/magario-creo-la-subsecretaria-de-culto-y-las-iglesias-aumentan-su-poder-en-la-matanza/
https://matanzadigital.com.ar/magario-creo-la-subsecretaria-de-culto-y-las-iglesias-aumentan-su-poder-en-la-matanza/
https://www.lamatanza.gov.ar/secretaria-culto
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Incluso, recientemente la Subsecretaría de Culto realizó la Primera Mesa de Diálogo 

Interreligioso, en la que hubo un representante por cada credo religioso. Por parte de los 

evangélicos, estuvo precisamente nuestro entrevistado, el pastor Gustavo Guaymás. Según 

el sitio El Nacional de Matanza, “La primera reunión tuvo como objetivo elaborar distintas 

propuestas de construcción y la realización de distintas actividades en conjunto en beneficio 

del bien de la comunidad”15. 

 

 

7. Las repercusiones en el campo político y la mirada crítica de la izquierda 

 

 Ahora bien, desde diversos lados de la política, especialmente los opositores al polo 

conservador evangélico, se han hecho eco de estos acercamientos del gobierno municipal 

con las iniciativas ya mencionadas.  

Algunos medios, como Prensa Obrera, no sólo se hicieron eco de este último evento, 

sino que además destacaron, desde su postura de izquierda y crítica hacia el kirchnerismo, 

la contradicción que nos llama la atención en este trabajo: 

 

“Como afirma Espinoza, no es una cuestión de fe, sino que el municipio (al igual 

a que el poder político provincial y nacional) sostiene gran parte de un armado 

de contención a la protesta social en esta crisis con el respaldo de las iglesias 

evangélicas y católicas. Se puede observar cómo crece la tercerización de una 

política pública de asistencia en situaciones de adicciones, hambre y violencia 

hacia la mujer, entre otros. Por eso mismo cabe preguntarse qué diversidad 

busca celebrar el gobierno municipal y provincial, cuando en realidad fortalece 

una alianza con sectores que se manifiestan abiertamente en contra de los 

derechos conquistados de mujeres y diversidades como el aborto legal, la ESI 

laica y científica y bloquean el acceso a la aplicación efectiva del cupo laboral 

travesti-trans.”16 

 

 Volvemos a destacar el asunto que nos interesa en este trabajo: es el mismo gobierno 

peronista el que, a nivel municipal, se acerca a los evangélicos y que, a nivel nacional, 

promueve las leyes a las que precisamente la propia comunidad evangélica (y en los últimos 

 
15 Cita extraída de: https://elnacionaldematanza.com.ar/2022/07/20/primera-mesa-de-dialogo-interreligioso-
en-la-matanza/  
16 Cita extraída de: https://prensaobrera.com/politicas/la-matanza-en-visperas-electorales-espinoza-y-magario-
financian-el-oscurantismo/  

https://elnacionaldematanza.com.ar/2022/07/20/primera-mesa-de-dialogo-interreligioso-en-la-matanza/
https://elnacionaldematanza.com.ar/2022/07/20/primera-mesa-de-dialogo-interreligioso-en-la-matanza/
https://prensaobrera.com/politicas/la-matanza-en-visperas-electorales-espinoza-y-magario-financian-el-oscurantismo/
https://prensaobrera.com/politicas/la-matanza-en-visperas-electorales-espinoza-y-magario-financian-el-oscurantismo/
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meses cada vez más en alianza con los católicos) se ha opuesto sistemáticamente y de 

manera cada vez más organizada. 

 La izquierda responsabiliza al Estado de abandono y de “terciarización” en tareas que 

le corresponde (es decir, el trabajo social llevado a cabo por la iglesia evangélica). En este 

sentido, la izquierda visibiliza la ausencia del Estado en este terreno. 

 Pero lo que también hace la izquierda es señalar la contradicción que hemos 

analizado en el trabajo anterior y que reiteramos en párrafos anteriores: ¿qué diversidad 

busca el peronismo matancero si fortalece al polo conservador evangélico? ¿Qué derechos 

busca garantizar si establece alianzas con sectores que se muestran en contra de la ESI 

laica, el aborto legal, o las diversidades sexuales? 

 En un artículo del 29 de mayo del 2019, en ocasión de la creación de la ya 

mencionada Subsecretaría de Culto en La Matanza, La Izquierda Diario afirma que Magario, 

al tomar tal iniciativa, “fortalece así a los sectores antiderechos del pañuelo celeste”17. 

 En el mismo artículo, La Izquierda Diario también critica los retrocesos en la 

separación de la Iglesia y el Estado, denunciando que la iniciativa de Magario representa un 

fortalecimiento de estos vínculos históricos (aunque en este caso se trate del movimiento 

evangélico y no del catolicismo). Así lo dicen en el cuerpo del texto: “Contrariamente a las 

demandas de millones exigen la separación de la iglesia y el estado, el PJ profundiza los 

lazos entre ambas entidades.”18 Aunque cabe destacar que aquí la izquierda confunde este 

histórico reclamo con la separación de la Iglesia Católica (recordemos, establecida como la 

religión oficial del país) del Estado. En nuestro trabajo hemos apuntado a que, si bien estas 

iniciativas traerían repercusiones por su significado (es decir, el hecho de que el peronismo 

institucionalice estas relaciones con los credos religiosos, privilegiando a uno de entre ellos), 

se trata de toda una novedad porque son ahora los evangélicos quienes están siendo 

directamente beneficiados (hasta incluso apoyados) en su misión de fe. 

 Respecto de la creación de esta Subsecretaría de Culto, el diario de izquierda Prensa 

Obrera decía lo siguiente: 

 

Su conformación es un acuerdo al que arribaron la intendencia de la peronista 

Verónica Magario con ACIERA -la Alianza de Iglesias Evangélicas más 

derechistas del país, que engloba a más de mil Iglesias evangélicas en el 

 
17 Cita extraída de: https://www.laizquierdadiario.com/Un-dia-antes-de-que-se-presente-el-proyecto-por-el-
aborto-Magario-integra-a-las-Iglesias-a-su  
18 Ibídem. 

https://www.laizquierdadiario.com/Un-dia-antes-de-que-se-presente-el-proyecto-por-el-aborto-Magario-integra-a-las-Iglesias-a-su
https://www.laizquierdadiario.com/Un-dia-antes-de-que-se-presente-el-proyecto-por-el-aborto-Magario-integra-a-las-Iglesias-a-su
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distrito, además de varios colegios y ONGs que tercerizan la atención a las 

adicciones- y la Junta de Consejos Pastorales de La Matanza.19 

 

 De este modo, como podemos ver en la cita textual mencionada, la izquierda denuncia 

una alianza entre los sectores más poderosos del mundo evangélico, como son ACIERA y la 

Junta de Consejos Pastorales de La Matanza. A éstos últimos ya los hemos descripto más 

arriba. 

 La organización ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República 

Argentina) “es la entidad que representa la defensa del patrimonio espiritual de las 

instituciones que profesan la fe evangélica cristiana en la República Argentina”20, siendo la 

pauta de que es la una de las organizaciones evangélicas más fuertes a nivel nacional. Es 

notorio entonces cómo, mediante las iniciativas políticas ya analizadas, el peronismo 

municipal se acerca al mundo evangélico mediante el establecimiento de alianzas con las 

cúpulas u organizaciones que nuclean a varias congregaciones en diversos territorios. Como 

la iglesia evangélica parece poseer una estructura jerárquica en el sentido territorial, el 

peronismo establece alianzas y acercamientos con los sectores más poderosos de este 

credo religioso. 

 

 

8. Consideraciones finales 

 

 El año pasado, el 5 de noviembre de 2021 en Pilar, se celebró un encuentro con los 

Consejos Pastorales del AMBA, según señala el sitio web de ACIERA21. Se reunieron 47 

Consejos Pastorales, es decir los del AMBA (recordemos, Área Metropolitana de Buenos 

Aires, que comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la 

Provincia homónima que se ubican en los cordones que conforman el Gran Buenos Aires, 

alrededor de la Ciudad) más otros del interior de la Provincia de Buenos Aires. Además, la 

nota menciona que: 

 

Cabe mencionar que estuvieron presentes además de los representantes de 47 

Consejos Pastorales, también los líderes de FECOPEBA (la Federación 

provincial de pastores), la Fraternidad de Pastores de la República Argentina, 

 
19 Cita extraída de: https://prensaobrera.com/mujer/la-matanza-la-intendenta-magario-arma-una-
subsecretaria-a-medida-de-las-iglesias-evangelicas  
20 Cita extraída de: https://www.aciera.org/  
21 https://www.aciera.org/encuentro-con-los-consejos-pastorales-del-amba/  

https://prensaobrera.com/mujer/la-matanza-la-intendenta-magario-arma-una-subsecretaria-a-medida-de-las-iglesias-evangelicas
https://prensaobrera.com/mujer/la-matanza-la-intendenta-magario-arma-una-subsecretaria-a-medida-de-las-iglesias-evangelicas
https://www.aciera.org/
https://www.aciera.org/encuentro-con-los-consejos-pastorales-del-amba/
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UPASUR (Unidad de Pastores de Zona Sur) y la Asociación de Pastores de 

Zona Norte.22 

 

 Además de hablar de cuestiones dogmáticas, se trataron temas relacionados al rol de 

la Iglesia frente a diversos aspectos de la realidad social, tales como política, educación, 

cultura, entre otros. Cabe destacar que no es la primera vez que estos Consejos del AMBA 

se reúnen, pero sí fue la primera ocasión en que lo hicieron de forma presencial luego del 

levantamiento del ASPO23. 

 Por otra parte, el pasado 1 de noviembre del 2022 se celebró por primera vez el Día 

de las Iglesias Evangélicas en la Legislatura Porteña. Otra nota del sitio web de ACIERA lo 

confirma de esta manera: 

 

Las autoridades de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República 

Argentina y del Consejo de Pastores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

celebraron por primera vez en este último día de octubre en el Salón San Martín 

de la Legislatura, el ‘Día de las Iglesias Evangélicas’. El mismo fue instituido 

para cada 31 de octubre a través de la ley 6551 sancionada en julio último por 

iniciativa del legislador Emmanuel Ferrario y votada por casi la totalidad de los 

parlamentarios, como un reconocimiento a todos los ciudadanos pertenecientes 

a esta fe y al trabajo de todas las Iglesias Evangélicas de la ciudad. De esta 

manera, se sumó a las 15 provincias argentinas que ya hicieron lo propio en sus 

legislaturas respectivas.24 

 

 Los datos son muy llamativos. En primer lugar, el predominio de ACIERA en este tipo 

de eventos o circunstancias relacionadas con la política. En segundo, la celebración de este 

mismo día ahora en la Capital Federal del país. En tercer lugar, que CABA se suma a las 

otras 15 provincias que ya han tomado esta iniciativa (entre ellas, como ya lo sabemos, la 

Provincia de Buenos Aires). 

 Pero también llama la atención quién fue uno de los oradores y lo que destacó al 

respecto: 

 

El primer orador fue el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, 

quien agradeció a las iglesias evangélicas por su aporte durante la pandemia. El 

 
22 Ibídem. 
23 Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, medida de prevención sanitaria dispuesta por el gobierno 
nacional durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19. 
24 Cita extraída de: https://www.aciera.org/por-primera-vez-se-celebro-el-dia-de-las-iglesias-evangelicas-en-la-
legislatura-portena/  

https://www.aciera.org/por-primera-vez-se-celebro-el-dia-de-las-iglesias-evangelicas-en-la-legislatura-portena/
https://www.aciera.org/por-primera-vez-se-celebro-el-dia-de-las-iglesias-evangelicas-en-la-legislatura-portena/
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Jefe de Gobierno destacó la disposición de templos que fueron “vacunatorios y 

centros de distribución para llevar alimentos a los barrios”. Asimismo remarcó la 

labor que llevan adelante las comunidades de fe a través del trabajo social con 

los más necesitados. «Es un justísimo reconocimiento a la enorme tarea que 

hacen en la Ciudad”, señaló Larreta y además, llamó a los presentes a «seguir 

pensando en qué más podemos hacer por la unidad de los argentinos en este 

difícil momento que nos toca atravesar”. 

 

 Se trató del Jefe de Gobierno Porteño destacando el trabajo social que hicieron los 

evangélicos, especialmente durante la pandemia del COVID-19. ¿Es un discurso que se 

diferencia mucho de aquel que define el acercamiento del peronismo matancero a los 

evangélicos? Esto nos lleva a pensar que no se trata de una cuestión partidaria. 

 ¿Existe la posibilidad de que haya legisladores evangélicos en Argentina, tal como se 

da en Colombia? ¿Este tipo de alianzas entre funcionarios políticos y las cúpulas 

evangélicas podría habilitar tal escenario? ¿Esto posibilitaría a las cúpulas evangélicas 

dotarse de los recursos suficientes y apoyarse en redes y/o medios, tal como sucede en 

Colombia? ¿Podría una de estas alianzas ser la que capte el voto evangélico llegando al 

nivel de lo que es la IURD en Brasil? 

 Nos interesaba arrancar este trabajo recuperando algo del anterior (es decir, el caso 

del gobierno municipal de La Matanza y sus relaciones institucionalizadas con los 

evangélicos) pero ahora abriendo el panorama desde una perspectiva continental, poniendo 

como ejemplos más maduros a los casos de Brasil y Colombia. Esto fue de nuestro interés 

porque, desde la elaboración de aquel escrito, en Argentina las alianzas entre la política y la 

fe evangélica han ido en constante ascenso, no sólo en calidad sino también en cantidad (es 

decir que se da en más territorios). Es una cuestión que nos invita a reflexionar si es que 

acaso vamos camino a imitar los casos latinoamericanos ya mencionados, o bien se trate de 

algo más pasajero. No parece que esta última sea la perspectiva, ya que –a excepción de la 

izquierda– la política se muestra cada vez más favorable a tender puentes, alianzas e 

iniciativas políticas hacia los evangélicos, y examinando el caso más reciente de CABA, esto 

no parece discriminar partidismos políticos. Es evidente que esta tendencia va en aumento. 

El interrogante que queda abierto es hasta qué punto, hasta qué límite y con qué objetivos 

por ambas partes.  
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