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Resumen: Este articulo transcribe y considera la discusion suscitada en Lima, Peru
entreactivistasy academicos de las Americas tras nuestrapresentacion de trabajos pre
liminares sobre religion y movimientossociales progresistas. Al concluirlas ponencias,
planteamos al publico variaspreguntaspara pensarsus experiencias conlareligion en el
marco desu actioismo. Elarticulointenta capturar el interesy ladioersidad de interoen
cionesal inuertir ladindmica etnografica conuencionai, dandole prioridad al informante
en lugardel investigador. Confirma asiun importantedeseoentreactivistasdecomentar
y debatir el papel de la religion en las luchassociales. Observamos una ampliagamade
respuestas marcada en sus extremosporposiciones antagonicas. Algunos comentaristas
representaron a lareligion comolaqueacoge, protege y dafuerza a movimientossociales
y sus participantes. Otros ven en la religion un marco opresivo que conlleva legados
hisioricos coloniales de machismo, verticalismo y pensamiento unico.

Desde su inicio, el grupo de trabajo cuya labor culmina en este ruimero especial
ha operado en base a una hipotesis central: el papel ejercido por la religion -bien
sea como institucion eclesiastica, creencias y practicas locales, 0 como espirituali
dad desligada de institucion alguna- es mucho mas significativo en el accionar e
imaginario de movimientos sociales contemporaneos de 10 que recaba la literatura.
Sin duda esta hipotesis supone cierta paradoja, toda vez que las ultimas dos deca
das han visto un auge en el estudio de movimientos sociales por una parte, y por
la otra la religion ha sido un tema central de investigacion durante el medio siglo
desde el Concilio Vaticano II. Pero por 10 general estas lineas de investigacion han
transitado cauces paralelos, resultando escasos aquellos estudios que realmente de
muestran 1aimbricacion de 1areligion en movimientos socia1es. La ausencia es aun
mas marcada en el caso de movimientos sociales llamados 0 pensados progresis
tas, donde predomina cierta presuncion -mas producto de omision y valoraciones
ideologicas que de observacion sistematica- sobre el caracter secular de dichos
grupos y sus participantes. No obstante, y tal como se afirma en 1a introduccion,
esta relacion entre accion progresista de base y 10secular nunca se ha aproximado a
la experiencia de latinoamericanos de a pie, para quienes los espacios y objetos reli
giosos, y las identidades y practicas religiosas son elementos de 1acotidianidad.
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Este grupo de trabajo tuvo su primera reunion en Boston en abril de 2010.Alli
la discusion confirrno nuestras sospechas en cuanto numerosos analistas de mo
vimientos sociales relataron que aun cuando no tenian la intencion de incorporar
la religion en sus pesquisas, tropezaron con ella durante su trabajo. El siguiente
mes varios del mismo grupo asistieron al "Encuentro de Saberes y Movimientos
Sociales: Entre Las Crisis y Otros Mundos Posibles" en Lima. Concebido como
un espacio de discusion e intercambio entre intelectuales, dirigentes y activistas
de toda America, el encuentro develo no solo 10 relevante sino 10 urgente del pro
yecto toda vez que desemboco en un inesperado caudal de reacciones, opiniones y
entusiasmo por parte del publico reunido. Por un lado, el encuentro constituyo un
espacio privilegiado para pensar el tema por agrupar a cientos de participantes
y analistas de movimientos sociales progresistas, precisamente el conjunto que
habia animado la hipotesis del proyecto. Por otro lado, aun compartiendo afini
dades, fue un espacio marcado por diversidad demografica, ideologica e incluso
metodologica, 10 cual conllevo a un intercambio donde privaron tanto puntos en
corruin como de desencuentro. De este modo, pudimos no solo presentar el trabajo
del grupo -para ese entonces aun tentativo- sino tarnbien plantear las mismas
interrogantes que sentaban las bases del proyecto en un espacio colectivo de in
vestigacion, analisis y reflexion.

Al encuentro asistio una pequefia delegacion del grupo de trabajo reunido en
abril, con el proposito de presentar las Iineas generales del proyecto, ademas de
breves sumarios de las ponencias reunidas en Boston y para ese entonces aun
preliminares, y con el fin de ver que nivel de interes pudiesen suscitar los plantea
mientos iniciales. De este modo, en el periodo de discusion, en lugar de solicitar
preguntas, planteamos una serie de preguntas a los asistentes y volteamos los
microfonos para escuchar sus respuestas,

Lo que sucedio reboso nuestras mayores expectativas. La discusion, prevista
para media hora, duro mas de una hora, extendida repetidamente por el modera
dor dado el nivel de interes del publico, y llegando a ocupar todo el interludio. En
tre las voces que intervinieron durante un periodo abierto e intenso de discusion,
sin ningun tipo de interrupcion 0 direccion de la mesa mas alla de las preguntas
planteadas, encontramos lideres indigenas, activistas de derechos sexuales, ac
tivistas de derechos de la mujer, representantes de medios alternativos, jovenes
estudiantes, artistas, veteranos dirigentes sociales, investigadores, creyentes y
escepticos. No obstante esa diversidad, logramos observar un hilo comun en los
comentarios: para estos activistas, la religion, bien sea como institucion jerarquica
eclesiastica 0 como reflejo de una dimension espiritual mas individual, constituye
un poderoso marco contextual que anima, orienta 0 complica -pero en todo caso
requiere de la atencion de- los movimientos y sus participes. Es decir, al modo
de ver de los comentaristas, religion y espiritualidad ejercen gran influencia, de
manera abierta 0 solapada, al momento de pensar los lfmites y alcances de movi
miento alguno en America Latina.

Este articulo invierte la dinarnica etnografica convencional, dandole priori
dad a las voces de esa reunion, por varios motivos. La etnografia siempre implica
una relacion triadica entre analista, analizado y lector (Katz 2004). Por 10 general
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es el analista quien decide la vision, los informantes que entrevistar, las citas que
usar, el orden en que son expuestas y la narrativa en que se ubica. Dicha "autori
dad etnografica" ha sido retada por teoricos posmodernos (Clifford and Marcus
1986; Denzin 1997), que han sugerido alternativas representativas. Este articulo
vuelca el acostumbrado balance entre analisis y fuentes tanto para otorgar pro
tagonismo a estos ultimos, como para alterar la relacion con el lector. Mientras

/mas acceso tiene ellector a los datos, mas autoridad tiene para sacar conclusiones
que puedan ir mas alla 0 incluso contrariar las del autor. Por supuesto la historia
oral con largas citas textuales tiene mucha tradicion en los estudios latinoame
ricanos. Resulta especialmente util al estudiar realidades desconocidas -por
ejemplo el mundo del crimen y violencia (Gay 2005; Duque y Munoz 1995)- y
situaciones dificiles de entender, como la conexion entre clientelismo y activismo
para citar un ejemplo (James 2001; Auyero 2003). Tambien ha sido utilizada para
entender la practica religiosa (Mintz 1974;Levine 1992; Smilde 2007). La revista
Journal of Peasant Studies actualmente tiene una seccion fija titulada "Grassroots
Voices" que publica entrevistas, historias orales y hasta cartas de campesinos,
dada nuestra dificultad como intelectuales para entender su realidad (Monsalve
Suarez 2013).

Reconocemos que hay cierto riesgo de concebir 10 que planteamos como una
etnografia realmente autentica, como fue el caso de la literatura de testimonio en
los afios 70 y 80. En esta, la oferta de relatos enteros de mujeres y hombres otrora
excluidos del mundo de las letras fue presentada como la voz popular sin me
diacion alguna (Barrios de Chungara 1978; Burgos 1983). Ya para los afios 80 se

. levantaban cuestionamientos ante 10 que se perfilaba como pretensiones sobre 10
autentico y veridico del genero, 10 cual devino en algidos debates sobre la produc
cion de dichos testimonios, los Iimites de su autoria, el solapado rol editorial del
entrevistador, el peso conceptual de la subalternidad como categoria impuesta y
la funcion politica de la "realidad" otorgada en virtud del relatante mas no del re
lato en si (Roseberry 1980;Spivak 1988;Beverly 1994;Arias 2001).No pretendemos
aqui llegar a 10 autenticarnente "popular". Tampoco nos engafiamos en pensar
que no hemos mediado en la presentacion de los datos. Mas bien, el proposito es
dejar registro de un momenta que marco pauta en el desarrollo de este proyecto,
toda vez que arrojo fuerte luz sobre nuestras hipotesis centrales mediante un
grupo de activistas e intelectuales conminados a pensar el rol de la religion en sus
esferas de trabajo social y academico. Pensamos que aquello que nos sorprendio,
de igual forma pueda afectar allector. Sin embargo, es importante sefialar que no
hemos incluido la transcripcion completa; la hemos redactado para facilitar su
lectura, evitar repeticiones y atender a las pautas de espacio. Pero si presentamos
la mayoria del texto y la totalidad de las posiciones representadas, en el orden en
el cual ocurrieron.

Presentamos aqui una serie de datos de forma similar a 10 que se consigue de
un grupo de enfoque, 0 focus group (Gamson 1992; Hunt 1996). Esta metodologia
es utilizada con frecuencia para dar a relucir el repertorio de discursos sobre te
mas puntuales un entorno colectivo, al igual que las opiniones encontradas que
suscita. Aun cuando esta sesion resulto menos estructurada que un grupo de
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enfoque, el resultado fue precisamente el generar debate y revelar puntos de vista
sobre las realidades y posibilidades de ver la religion como apoyo y obstaculo a
los y las activistas luchando por la justicia social. De tal modo, este articulo hace
hincapie en las investigaciones que han analizado las reuniones como fenomeno
de interes etnografico (Richardson 1993; Polletta 2001; Smilde 2007; Rubin and
Sokoloff-Rubin 2013). Richardson (1993), por ejemplo, ha planteado que la reunion
acadernica debe ser vista mas bien como un ritual con una estructura dramatica.
Buscamos, entonces, capturar ese drama, las voces que 10 protagonizaron y su
impacto en el desarrollo de este proyecto.

JJENCUENTRO DE SABERES Y MOVIMIENTOS SOCIALES": LIMA, MAYO DE 201.0

El "Encuentro de Saberes y Movimientos Sociales" se llevo a cabo en un espa
cio amplio y parcialmente abierto al aire libre en el patio trasero de un centrico
hotel de Lima. Abundantes matas a 10 largo del espacio junto con un techo alto
de aluminio bien alumbrado, brindaron calidez ante la opacada luz del dia propia
del invierno limefio, donde mas era visible la neblina que el sol. En el centro del
espacio unas cien 0 mas sillas organizadas en forma de semicirculo habian sido
colocadas en tres secciones frente a una larga mesa apostada sobre una baja ta
rima. En los extremos del patio, a 10 largo de las paredes, varios eventos paralelos
transcurrian durante el dia -estantes de venta 0 intercambio de libros y materia
les educativos por un lado, por otro lado una emisora de radio local transmitiendo
en vivo tanto el evento como entrevistas a los participantes, incluso una esquina
equipada con camaras para hacer posible un simulcast del evento por medio del
Internet. En el pasillo proximo al patio, se vendian en varias mesas tanto libros
como dulces hechos con hoja de coca, ademas de otros refrigerios para picar. Tal
arreglo del espacio perrnitio la libre circulacion de personas yendo y viniendo,
en general creando una dinarnica de conversa constante. El panel sobre religion
fue pautado para la una de la tarde; aproximadamente cien personas entre aca
demicos y activistas, principalmente del Peru, pero tambien del resto de America
Latina, coparon el espacio. .

El panel estuvo compuesto por los tres autores de este articulo adernas del
reconocido sacerdote catolico y teologo de liberacion Alejandro Cussianovich
fungiendo como comentarista. Concluidas las intervenciones de los ponentes, se
abrio el periodo de discusion y como acordamos anteriormente, anunciamos que
mas bien buscabarnos los comentarios de los asistentes. Jeff Rubin se encargo de
leer las siguientes preguntas:

1. En el rnovirniento y entre los activistas que estudia 0 con los cuales colabora, lUd.
ha visto la presencia de practicas 0 instituciones religiosas?

2. En su experiencia, lIas practicas religiosas rnotivan y fortalecen al activisrno, 0 10

desanirnan y debilitan?

3. 'En su experiencia, llideres e instituciones religiosas anirnan y facilitan el acti
visrno, 0 desanirnan y obstaculizan?

4. lA quienes les parecen un sustento las practicas, lideres y practicas religiosas? lA
quienes les parecen obstaculos?
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5. Finalmente queremos preguntar, a quien quiera ofrecer su perspectiva, si su reli
giosidad forma parte de su propio activismo.

Por 10 abierto del espacio fisico y la dinamica de circulaci6n de personas entre
las diferentes actividades de la conferencia, fue necesario el uso de micr6fonos
mediante facilitadores que se acercaban a quienes deseaban intervenir. La pri
mera palabra la tuvo un investigador europeo radicado en Peru, con larga trayec
toria de trabajo con y entre comunidades indigenas del norte de Peru, comunida
des organizadas en defensa del uso sostenible de sus tierras:

He sido activista con las comunidades campesinas de la frontera norte ... [Estas communi
dades yen] el rol de la Iglesia no como necesariamente estando frente a las protestas pero si
los representantes de la Iglesia Catolica legitimando la voluntad del pueblo, legitimando la
cultura de la mineria y movilizando sus redes, dando facilidades logisticas a las comunida
des y organizaciones, es bastante importante, tarnbien porque el poder que tiene la Iglesia
tiene una estabilidad que puede ser muy estrategica para los movimientos ...

Yosi tengo que admitir que yo en mi investigacion no tomaba en cuenta ninguna forma
de la dimension religiosa ... pero en algun momenta de la investigacion ya no podia ne
garlo, es la religion y la construccion del discurso de las comunidades.

Ya analizando me parece que el discurso de [la gente religiosa] es muy polarizado y
muy binario. Su sistema tiene tarnbien una logica muy binaria de la religion catolica, si
es bueno es de Dios y si es malo es del diablo, es eso de construir un discurso en el cual
la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Por 10tanto defender al medio ambiente es
una tarea de Dios y destruir el medio ambiente es obra del diablo.... [Otro elemento en]
el discurso de las comunidades es justamente ... que el agua tiene vida, que las montafias
tienen vida.... Incluso la gente da testimonios de que cuando les llega un tiempo muy
mal, cuando suben al campamento minero que este es una expresi6n de la naturaleza viva
de decir que no estan de acuerdo.

Se desprende de este comentario el importante papel que pueden jugar institu
ciones y profesionales eclesiasticos al proveer legitimidad y facilitar protestas.
Igual vemos como las luchas ambientales pueden ser vistas bajo un esquema,
vocabulario, y discurso religioso. No obstante, alerta el comentarista, esta misma
dinamica puede no solo unificar sino tarnbien dividir comunidades mediante un
sistema dicot6mico moralista.

Punto seguido intervino un activista del altiplano peruano:

Yo sola mente felicito al padre [Alejandro Cussianovich] y a todos los expositores porque
eso de que la religion es el opio del pueblo es un pensamiento facilista e infantiI ahora, y
a pesar de eso las universidades se ernpefian en eso. Pero lamentablemente ahi los jovenes
y las universidades tendrian que tener otro tipo de alternativa, un pensamiento y todo,
porque la teologfa tambien es fiIosoffa, en la teologfa esta la reflexion, la teologia reflexiona,
hay una reflexion de fe y de razon. 0 sea para el que piensa que en la teologfa no hay que
pensar pues no esta en nada.

Sale asi a relucir una fuerte critica dirigida a las universidades, como fuentes de
una idea que la religi6n es quietista y contraria al activismo. El comentarista su
giere que resulta mas preciso entender desde el campo academico a la religi6n
como una herramienta mas para el analisis intelectual.

Pero la discusi6n no se qued6 en las bondades de la religi6n como impulso al
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activismo. La proxima en tomar la palabra fue una activista argentina. Al levan
tarse ofrecio la siguiente reflexion:

Realmente me ha gustado mucho [este ejercicio], yo que no soy creyente y que he estado
criticando todo el tiempo a la Iglesia por machista y otras cosas. Sin embargo, quiero pre
guntar un par de cosas. Lo primero es que dentro de los creyentes, como los cat6licos estan
organizados en muchas cosas, hay te6logos feministas que han pensado cosas real mente
extraordinarias que se acercan quizas mucho mas a esta dimensi6n y que antes simple
mente la habian negado, sin embargo con los comentarios me he estado sintiendo muy
nerviosa. lEn que me fortalece a mf como mujer? Nada en este momento, de la Iglesia, ni
de su discurso -incluso el presentador de Iglesia no tiene en consideraci6n 10que son los
derechos basicos, fundamentales y esenciales de la mujer, no solamente los econ6micos
sino tarnbien los del cuerpo, del cuerpo como sujeto politico, el cuerpo como medidor de
derechos.

Entonces tenemos movimientos de tipo religioso y de vida que andan haciendo 10 que
ustedes saben que andan haciendo contra los derechos de la mujer. Incluso los mas cerca
nos estan por ejemplo, en las comunidades de derechos humanos con las cuales tenemos
por supuesto gran articulaci6n y muchas coincidencias y sin embargo no hay caso de que
cuando adelantamos este tipo de decisiones podamos encontrar a estos compafieros y com
pafieras que son democraticos, extraordinarios, solidarios en la lucha pero a la hora de
lograr el espacio [de temas de la mujer] no.

Entonces incluso la teologia de la liberaci6n con todo el carifio que yo le tengo porque
realmente a mi me formo humanamente, yo creo que asi como se olvido de la perspectiva
indigena como dices ttl [el Padre Cussianovich], se olvido dramaticamente de la perspec
tiva real de la liberaci6n de la mujer, eso es 10que queria decir.

Fue asi como salio a la luz un punto clave de discordia durante la discusion, sobre
el papel de la religion en las luchas por la justicia social, plasmado en la tendencia
de grupos religiosos de 0 ignorar 0 contrariar la liberacion de la mujer.

Como cualquier discusion de este tipo, quienes intervienen esperan su turno
y no necesariamente responden al comentario inmediatamente anterior sino a
los temas iniciales 0 a los comentarios de alguien varios turnos atras, Asi fue con
la cuarta comentarista, militante de la Coordinadora Nacional de Comunidades
Afectadas por la Mineria del Peru (CONACAMI Peru). Su relato hizo eco de 10
dicho por el primer activista, pero tarnbien brinda una perspectiva distinta a la
anterior sobre el tema de la mujer en el ambito de la religion:

En la lucha por los derechos humanos, yo creo que la Iglesia y las Iglesias evangelicas tam
bien han apoyado bastante. Digo esto porque nosotras estuvimos presas por ir a un [inau
dible] en Ecuador y cuando regresamos nos agarraron y nos acusaron de terrorismo inter
nacional. Fue el arzobispo de Huancayo el que se pronunci6 a favor de nosotras y nuestra
liberaci6n porque el nos tenia carifio y aprecio, Pero tarnbien las Iglesias evangelicas, el
concilio evangelico vino y present6 unos documentos para que nos liberaran [...] Cuando
el movimiento social esta abajo y muchas veces los partidos politicos de la oposici6n no
dicen nada acerca de la criminalizaci6n de la protesta social le cor responde a las catedrales
e iglesias. Empezamos a hacer nuestras famosas vigilias y poco a poco la gente se estaba
moviendo hasta que terminamos en una manifestaci6n grande por los derechos humanos,
por el medio ambiente y eso nos ensefia la lucha hacia otras cosas, luchas como la mineria
que tanto dafio hace a la comunidad.

Cuando uno va y es evangelica te preguntas: lD6nde esta el pastor? Y no lD6nde esta la
pastora? [...] [pero] entonces la pastora y el pastor comparten tarnbien el poder hablar. Es
un avance de la Iglesia muy grande que debemos reforzar y hacer que el movimiento social
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nos incluya, que aprendamos juntos para luchar y tener una sociedad mas justa, eso es 10
que queria opinar.

Figuran as! las Iglesias evangelicas como instituciones donde hay mas democracia
de genero en espacios de liderazgo, 10 cual no obstante -segun el comentario
no implica que prejuicios que favorecen a 10 masculino no continuen influyendo
en la manera de pensar del creyente.

La proxima palabra la tuvo una lider del movimiento de trabajadores del ho
gar, de larga historia en Peru:

Soy dirigente nacional del sindicato de trabajadores del hogar que venimos trabajando
desde hace treinta y cinco afios, Yodirfa que la espiritualidad debe enfocarse en los sectores
mas vulnerables. En los sectores que ya no les hacia caso al movimiento nacional de trabaja
dores en el Peru, iniciamos con la Iglesia y sobre todo con la juventud obrera cristiana, y no
es por alabarle aca esto al padre Alejandro que fue mi profesor. Los trabajadores del hogar
no son sola mente del Peru sino de todas las comunidades de America Latina, empezamos
por ahi, especialmente las humildes migrantes como se ha sabido a nivel de todo el mundo
que nadie nos vee Empezamos a ver que tenemos dignidad, empezamos a ver que somos
parte de este movimiento, que vivimos tarnbien en el mundo entero explotados por los
otros y por los poderes. Es asi que la condicion de nuestro espiritu y de nuestra fe volvieron
al mas alla, al mas alla de nuestros propios problemas, al mas alla de articularnos, a ser
realmente nosotros los mas vulnerables. Desde alli como Jesucristo dijo nos proyectamos.
Muchas veces quedamos sin discurso pero sin embargo con mucho carifio les digo "hay
que reflexionar, la espiritualidad es vida, es sensibilidad, es humanidad" [...] y por 10 tanto
creemos que todavia nos falta mucho para articularnos a nivel de que, a nivel tarnbien poli
tico porque desde que dijeron que la religion se mete en politica no, el mismo ser humano,
cuando descubrimos que tenemos que hacer algo por los demas nos hace falta la religion
porque no es un peso moral, es una ayuda moral que nos da.

Al igual que el segundo comentarista, aqui se resalta como es que la religion en
un contexto de invisibilidad social puede promover la valorizacion de la dignidad
humana y en ese rol, no solo incide sino inspira la lucha por la justicia.

Punto seguido intervino otra activista peruana de Villa £1 Salvador, un reco
nocido vecindario ocupado en los afios 70 por habitantes en busca de vivienda en
las afueras de Lima. La comentarista expreso aprecio por el trabajo de las iglesias
en su comunidad, pero no sin apuntar que el tema de genero presentaba retos
importantes:

Asi como cortito, querfa preguntar lque tipo de participacion promueven las Iglesias? En
el caso del conflicto del Salvador que junto al parroco del pueblo estan haciendo un trabajo
magnifico de sus misiones, de sus memorias, cuando tu le hablas de su lugar en esos pro
cesos ellos inmediatamente se refieren a la virgen Maria que estuvo siempre a los pies de
Cristo crucificado. Pero cuando les hablas de sus derechos como mujeres, ahi en este caso
les tocas un punto muy algido. Entonces es eso. lHasta d6nde la religi6n, la espiritualidad,
las practicas religiosas son liberadoras y hasta donde no? Hay que conocer los casos, los
limites y respetarlos.

Le siguio una chilena que tarnbien hizo hincapie en la compleja y a veces con
tradictoria historia de la religion en la lucha por los derechos de la mujer:

En la epoca de los afios 80, en plena dictadura, tuvimos que acogernos a las instituciones, a
los espacios fisicos y hubo movimientos religiosos, movimientos teologicos que se unieron
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para luchar por los derechos humanos de las personas y por todos los atropellos y asesi
natos que se estaban cometiendo en nuestro pais. Pero si tenemos que hablar actualmente,
estamos con una jerarquizacion [de la Iglesia] absolutamente ideologizada hacia la politica
capitalista. En Chile practicamente esta gobernando el Opus Dei de la Iglesia Catolica y el
Opus Dei es uno de los enemigos mas asentados de los derechos de la mujer en terrninos de
todas sus libertades. Por 10tanto nosotras tenemos que manifestar que no estamos actual
mente bajo la jerarquizacion de ningun credo religioso.

Un activista venezolano, radicado en Peru y trabajando en medios comunitarios,
dio a ver un contexto algo distinto al chileno:

Es interesante ver la dimension religiosa, sobre todo porque Latinoarnerica en si tiene un
caracter profundamente religioso que ha atravesado todas las dimensiones de la vida co
tidiana de la gente. Efectivamente en esto de la religiosidad y de las cuestiones religiosas
hay espacios muy conservadores, posiciones muy conservadoras y.tambien hay posiciones
sumamente progresistas tanto a nivel institucional. Efectivamente tenemos las cabezas de
las Iglesias muy conservadoras, aqui en Peru y en Venezuela, una Iglesia sumamente con
servadora pero tenemos tarnbien personajes 0 partes de esas instituciones que son muy
progresistas, que disputan alli dentro de esos espacios entonces. Y en Venezuela no es gra
tuito de que se hable de Jesus como el primer socialista 0 que se hable 0 diga a Bush como
Satanas, 0 la famosa frase de "aqui huele a azufre". No son frases gratuitas sino que tienen
que ver con el imaginario de la poblacion y de como ese imaginario se disputa y como nos
apoderamos de esos imaginarios.

Las citas, por supuesto, se refieren a la figura de Hugo Chavez, quien libre
mente mezclaba alusiones biblicas y del cristianismo en sus discursos (Smilde
2004, 2013). .

Cambiando un poco la tematica, la siguiente comentarista -activista de la ciu
dad de Trujillo en el Peru- planteo la relacion entre religion e identidad sexual:

En mi caso yo soy lesbiana pero no porque no me acerque aDios 0 porque no soy parte de
la Iglesia. Yo hasta donde recuerdo he formado parte de todo. Entonces lQue puedo hacer
desde mi punto de vista de lesbiana? Comparto con las [participantes de] diferentes orien
taciones sexuales lQue puede hacer la Iglesia para que esto ya no se siga ya repitiendo 0 se
siga negando gente que por el hecho de tener esta orientacion sexual? [Inaudible] de repente
rectificacion de pensamiento que ya deberfa salir y traer a £loteperspectivas de inclusion

Punto seguido, la proxima intervencion tambien aludio al tema de tolerancia pero
desde una optica un tanto distinta. Interpelo no tanto a la religion 0 instituciones
religiosas, sino mas bien al conjunto de activistas-intelectuales en asistencia, plan
teandoles la necesidad de abrirse mas a la religion en su entorno acadernico:

Si vamos a seguir separandonos en el Peru 0 en America Latina entre los que creen y los
que no creen, eso divide no vincula. Entonces me dicen que estan respetando a los andinos
que creen en los cerros, yo por ejemplo no estoy siendo educada por cerros 0 con lagunas 0

con [inaudible], pero tengo que respetar a esas personas lno? Lo mismo digo a el que pide
que le respeten su cuerpo: que le respeten su cuerpo! su ope ion sexual! Pero que tarnbien
respeten las creencias de los que son catolicos, de los que creen en Jesus, de los que creen en
el amor, de los que creen en los shamanes, en fin un menton, porque as! esta el Peru [...] El
dialogo se practica y si los movimientos sociales como objetivo tienen una posicion politica
intercultural, filosofica, 10que le quieran Hamar, academica, intelectual, que la tengan! Pero
uniendo y articulando no dividiendo. Porque la division va a ser en contra de todos.
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Para este momenta, aun cuando habia transcurrido el tiempo pautado para dis
cusion, quedaban decenas de personas por comentar. Tomando nota del horario
el moderador decidio continuar con las intervenciones: "Bueno, este, en vivo y di
recto es asi, [...] muchas personas hablando, voy a pedir [...] vamos a escoger tres
mas, voy a pedir por favor que sean breves". Siguio asf la discusion, con un senor
cuya filiacion no logramos identificar pero que ahondo en el tema de la intercul
turalidad, preguntandose en tono de alarma si la actitud de tolerancia expuesta
anteriormente mas bien era manera de trivializar a las ideas y las creencias:

El concepto de interculturalidad aplicado a 10 espiritual me preocupa. Estan sacando una
banalizaci6n de 10 espiritual, es decir, esta [idea de] que nos vamos a agarrar de las manos,
y tu crees en una cosa y yo creo en otra, y bien [...] lQue comunicaci6n es esa? [...] Si no
vamos a entrar en la confrontaci6n del conflicto no nos vamos a conocer; tenemos que cono
cernos, con respeto, si claro, no matemosnos, no nos agredamos, es cierto. [Sino] es la super
individualizaci6n a tal punto que es la materializaci6n de tu espiritualidad, entonces c6mo
se construye moral, fe, religiosidad; como se construye amor y esperanza real.

Introduciendo una nueva dinamica a la discusion sobre interculturalidad y
tolerancia en el marco de la religion, el proximo comentarista planteo ver el tema
bajo una logica anti-liberal donde mas bien resulta preciso identificar toda fuente
de dorninacion y luchar por su eliminacion:

Creo que se deberia sumar una pregunta: lexiste la necesidad 0 deberian las organizaciones
polfticas y sociales en general y quienes pertenecemos a ellas hacer una propuesta sobre
espiritualidad para el resto de la sociedad? Muchas veces se dice que no porque eso es pri
vado, a mi me parece que sf, porque si existe una forma de dominaci6n en el campo laboral,
en el campo de las sociedades y en el campo financiero, existen formas de dominaci6n
actual en relaci6n a la espiritualidad y pensar deberiamos denunciar que determinadas
instituciones y jerarquias como la Iglesia Cat6lica efectivamente han cumplido un rol de

.dominaci6n en ese ambito y no permiten vivir la espiritualidad de una manera plena.

Entusiasmados por la vigorosa discusion, decidieron los integrantes de mesa ce
der la oportunidad de responder a los comentarios, toda vez que, como indico
el moderador en alusion a los aportes del publico, "10 mas importante esta ocu
rriendo aqui", Fue asi como los ultimos diez minutos pasaron al plenario, donde
mediante el proximo comentario una activista retorno el tema de la teologfa de
liberacion, lamentando la manera en la cual no lograba apreciarla perspectiva de
las mujeres: "Cuando han hablado de las mujeres han hablado de una Marfa idea
lizada y no desde la experiencia de vida de las mujeres". Compartio el relato de
una amiga que le hablaba "acerca de una ideologfa feminista que estuviera del
lado de las mujeres como por ejemplo cuando esta comete un aborto, 0 sea que
hablen de esa Marfa que esta dellado de la mujer cuando ella comete un aborto".
A esto una investigadora argentina, ponente en la proxima mesa, pidio la palabra
y respondio directamente al comentario previo:

Como yes todo esto va cargado de significaci6n, el decir "cometer un aborto" es tomar una
posici6n que es tomar el aborto como un delito [...] me parece que cuando hablamos en
un foro, donde estamos hablando estas cosas que sentimos tanto me da la impresi6n que
tenemos que tener cuidado para no estar "cometiendo el delito" de acusar a una persona
que realiza un aborto de que esto es delito. Perd6n con la adjudicaci6n pero es como muy
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seria la lucha de las mujeres y no 10debemos dejar asi de paso, adernas para agregar porque
en nuestra proxima pieza se va a seguir hablando de este tema, creo que estamos todos de
acuerdo de que estamos hablando de las Iglesias y jerarquias como institucion y no de la
espiritualidad y las creencias particulares de cada persona, pues eso que ria decir.

El pr6ximo comentarista valor6 positivamente el auge de nuevas corrientes
progresistas religiosas, advirtiendo no obstante que podria ser un camino enga
fioso. En vez, mas provechoso resultaria para los movimientos sociales llenar las
necesidades espirituales con cambios reales:

Porque hay intereses creados dentro de los sectores religiosos, eso 10debemos tener com
pletamente claro, 10que si tenemos que sefialar es que historicarnente ha habido inclusive
operaciones [inaudible] de adormecimiento que juegan a favor de ciertos sectores deter
minados que estan corrompidos por el poder, eso tenemos que sefialarlo [tenemos que]
buscar un nueva sociedad mas justa, mas equitativa, mas solidaria en la cual tenemos que
luchar [...] Tenemos que buscar una nueva perspectiva, un nuevo horizonte para levantar
el espiritu verdaderamente desde el ~unto de vista real y objetivo.

Ya finalizando el periodo de discusi6n, intervino una activista indigena cu
yos comentarios inmediatamente sacaron a relucir la diversidad del publico, y las
diferencias de percepci6n sobre 10 que es "real y objetivo". "Buenas tardes, con
todos y con todas. Soy de Peru de la regi6n Puni, Yoqueria contarles una pequefia
anecdota que nos pas6, nosotros por salir en defensa de nuestro medio ambiente".
Procedi6 entonces a describir su experiencia vivida en una protesta al tornarse
violenta, enrnarcado plenamente el relato en un esquema espiritual:

Cuando nosotros bajamos ya dispuestos a dar nuestras vidas, a defender nuestra tierra y
nuestras aguas que eso es 10que a nosotros nos hace vivir, un grupo de ancianos rogaban
aDios y decian "Dios mio lPor que este enfrentamiento?" [...] porque habian heridos que
salfan ya, tantos hombres como mujeres. En ese momenta cuando las bombas llegaban,
cuando bajamos abajo, vimos como un viento venia con gran fuerza y deciarnos ahora si
vamos a morir todos ahogados porque la bomba [Iacrimogena] era fuerte. Pero lque paso?
Al momenta cuando viramos a recoger las piedras el viento que venia en sentido contrario
regreso hacia los hombres que nos estaban atacando. Pues ese viento era el pedido, segun
nosotros evaluando, era el pedido de los nifios que rogaban aDios porque no se de. En
tonces en ese momenta ya vimos que el viento regreso y que todos los que nos disparaban
que estaban al frente empezaron a ahogarse y tuvimos la oportunidad para acercarnos y
luchando los hemos hecho retroceder a todos. Pero si sabemos que cuando hay una union
y una fuerza, las organizaciones tanto mujeres como nifios y ancianos tenemos ese po
der y Dios esta con nosotros [...] Teniendo ese apoyo que Dios esta con nosotros y nada
nos pasa.

En este caso, la fe hacia un Dios que acompafia en la luchas de manera directa,
que esta con ellos, otorga fuerza "real y objetiva" al momenta de arriesgarse en
protestas por sus derechos.

El ultimo en tomar la palabra fue un lider cristiano peruano, activo parti
cipe en movimientos sociales. Respondiendo a las criticas del cristianismo como
facilitador del capitalismo e imperialismo, coment6 que Carlos Marx no habia
apreciado los cambios suscitado por la Reforma protestante, cuya premisa funda
mentalmente fue, precisamente, atacar el acaparamiento de poder, la corrupci6n
institucional, y la valoraci6n del ser humano como ente pensante y activo:
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Bien, el que habla es un lider cristiano, dentro de la Iglesia, no soy de la Iglesia Catolica,
no, no soy de la Iglesia Catolica, apostolica y romana, no. Tenemos que decir que si Marx
hubiera visto la reforma de la iglesia de Martin Lutero y Calvino, no se cual seria la posicion
de hoy de todos los que se declaran marxistas [...] El cristianismo, historicamente se ha ter
giversado, porque el objetivo no era ir como un escudo para conquistas, no. Historicarnente,
no ha sido jamas eso la esencia del cristianismo, no es sino que utilizado como mascaron,
porque en el fondo ya vemos que hay deslindes dentro de la Iglesia Catolica y hay deslin
des con el capitalismo, porque la biblia condena el capitalismo, 10condena a la muerte, y si
nosotros vemos porque hay ciertas Iglesias que al capitalismo le Haman la bestia es porque
hay un deslinde interno con el imperialismo, entonces yo pienso que hay que articular, no
podemos dejar de lado a muchos creyentes cristianos que si estan digamos con una opcion
nueva que quieren una renovacion total del sistema.

CONCLUSIONES

Como mencionamos arriba, el hallazgo principal de esta discusion, que sobre
paso los limites de tiempo pautado, fue sencillamente el nivel de interes y deseo
de comentar y debatir de los activistas que estaban en asistencia. De manera parti
cular, se pudo observar una amplia gama de respuestas marcada en sus extremos
por posiciones antagonicas. Por un lado, es la religion la que acoge, protege, y da
fuerza a movimientos sociales y sus participantes. Es asi como un movimiento cu
yas metas puntuales pudiesen ser pensadas, a primera vista, como netamente ma
teriales 0 reivindicativas, de hecho toma como punto de partida la lucha por algo
mucho mas transcendental como 10es la dignidad, algo poco cuantificable pero
sin el cual no hubiese movimiento alguno. Este reclamo es 10 que puede motivar
un apego a 10 espiritual, y de este modo es 10 espiritual 10 que completamente
enmarca el discurso activista -es decir, la espiritualidad en este sentido no solo
forma parte del discurso, sino es la esfera dentro de la cual opera el discurso y
accionar del movimiento.

Por otro lado, a veces la relacion entre religion y movimientos conlleva pro
funda decepcion para aquellos que ven en la religion un marco opresivo reflejado
en legados historicos coloniales de machismo, de verticalismo, de pensamiento
unico. "Con las preguntas me he estado sintiendo muy nerviosa", sentencio una
reconocida catedratica peruana, dejando entrever serias dudas tanto con el for
mato de la discusion como con el grado de apertura que en realidad pueda deri
var de una institucion con bases en la exclusion de todo un grupo de personas,
especialmente al momenta de trascender reivindicaciones puntuales y en vez en
focarse en cuestiones de derecho integro.

De tal modo surge un deslinde, entre 10 que uno recupera de la religion -la
forrnacion humana del ser- y 10 que en realidad es factible esperar de un ente
institucional como 10 es la Iglesia Catolica frente a luchas concretas: apoyo a rei
vindicaciones puntuales economicas e incluso solidaridad, pero solo en la medida
que no incida en sus principios basicos, los cuales se muestran excluyentes. En
la lucha por derechos humanos basicos, si as! se concibe el objetivo central de
cualquier movimiento progresista, la solidaridad no puede demostrarse parcial.
Es as! como se manifiesta un marco general dentro del cual, durante el periodo
de comentarios, pudieron observarse puntos de desencuentro y debate entre va-
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rios de los que brindaron aportes, 10 cual en si demuestra tanto el interes como el
ardor que despierta el tema de la religion al pensarlo en conjunto al desarrollo de
movimientos progresistas.

Dentro de este marco general, se desprenden cuatro ejes centrales del conjunto
de comentarios publicos, En primer lugar, observamos una profunda presencia
de creencias religiosas y espirituales en comunidades y movimientos sociales,
aun cuando no sea la religion un eje central de dichos movimientos. Un segundo
tema corruin entre los comentaristas fue el apoyo brindado por curas, pastores e
incluso instituciones eclesiasticas a los movimientos sociales, valiendose de 10 que
frecuentemente son posiciones privilegiadas ante el estado para otorgar protec
cion y legitimidad en momentos claves. En el espacio donde confluyen el primer
y el segundo tema cormin reside un tercer hilo que se desprende de los comenta
rios: el imaginario religioso como un campo de batalla. Es decir, segun varios co
mentaristas, aun cuando la religion -0 mas bien sentidos religiosos expresados
en la "fe" de una persona 0 comunidad- resulta absolutamente fundamental al
momenta de pensar Iosmovimientos sociales, 10 que constituye la fe es sujeto a
diversas interpretaciones y por ende puede tanto resultar en movilizacion como
en conflicto. En 10 practice, estos conflictos pueden surtir efectos de movilizacion
social mas alla de la disputa institucional interna, efectos basados precisamente
en un factor cormin que se desprende de la institucion en SI-la fe, y en este caso,
la fe cristiana, en el mismo discurso de 10 cotidiano. El imaginario religioso, en
este sentido, provee un espacio en el cual se puede imaginar, debatir y disputar al
ternativas al presente, valiendose de un lenguaje cormin arraigado en una especie
de espiritualidad cotidiana vivida mas no necesariamente sentida.

No obstante, conflictos entre movimientos y la religion organizada constituye
ron el cuarto y mas debatido tema corruin entre los comentaristas. Varios comen
taristas resaltaron la hostilidad de la Iglesia Catolica en particular, pero tambien
la religion de manera mas general, hacia los derechos economicos y ffsicos de la
mujer, y hacia la diversidad sexual. Si bien recuperar la religion al momenta de
pensar los movimientos sociales pudiese facilitar una crftica a estructuras opresi
vas, util en luchas diversas para atraer a sectores previamente marginalizados por
movimientos progresistas, tambien es necesario tener en mente las formas en las
cuales tanto como institucion como espiritualidad, la religion puede en si oprimir
y complicar la luchas por mayor justicia social.
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