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heredado por los paises hispanoamericanos sin necesidad de apoyar 
a Franco, quien durante los anos '40 provocara en el continente mas 
discordia que consenso. Por lo tanto, la explicaci6n dada no resulta 
convincente. 

El quinto y ultimo capitulo esta dedicado al periodo que media entre 
la resoluci6n de la ONU de anular el boicot diplomatico a Espana a 
finales de 1950 y la firma del concordato con la Santa Sede en agosto 
de 1953, y de los acuerdos militares y econ6micos con los Estados 
Unidos en septiembre del mismo ano. En este periodo, cuando la 
integraci6n de Espana en la arena mundial recibi6 un gran irnpulso, 
decreci6 la irnportancia de la politica cultural, y los presupuestos 
dedicados a ella se redujeron. Por ello, es acertada la observaci6n 
de Delgado en el sentido que "la politica cultural exterior canalizada 
hasta el momento hacia aquel area geografica (America Latina) habia 
respondido prirnordialmente a objetivos defensivos circunstanciales y 
transitorios mas que a un programa definido de actuaciones a medio 
y largo plazo" (pag. 184). 

Al final del libro se ha adjuntado un Apendice Documental de 65 
paginas, parte del cual, quizas, sea prescindible. Tal vez hubiera sido 
preferible incluir en su lugar unas cuantas paginas de conclusiones 
generales, una lista bibliografica e indices onomastico y tematico. 

Raanan Rein Universidad de Tel Aviv 
Tradujo del hebreo: E. Nowodworski 

MANUEL M. MARZAL: Los caminos religi.osos de los inmigra.ntes en 
la Gran Lima. Lima, Pontificia Universidad Cat6lica del Peru, Fondo 
Editorial, 1989. 

Los caminos religiosos de las inmigrantes en la Gran Lima es un 
libro importante para la antropologia latinoamericana en general y 
peruana en particular, por ser la primera investigaci6n seria sobre un 
fen6meno poco estudiado por los cientificos sociales del continente, 
i. e., la transformaci6n de las vivencias religiosas de los inmigrantes 
rurales en los grandes centros urbanos. A lo largo del trabajo ( que 
forma parte de un proyecto global sobre pobreza urbana, realizado 
en los anos 1985-1986 en el Departamento de Ciencias.Sociales y Eco-



RESENAS 

nomia de la PUCP), Marzal logra reconstruir con precision etnografica 
la vida religiosa de El Agustino. 

El libro consta de dos partes principales. En la primera, el autor 
describe la realidad social, econ6mica y religiosa de El Agustino, barrio 
limefto marginal de inmigraci6n interna. La segunda parte esta dedi
cada al analisis de la influencia de las distintas iglesias en la vida de 
los habitantes de El Agustino: la iglesia cultural, la iglesia popular y las 
nuevas iglesias. 6C6mo define Marzal a cada una de estas categorias? 

La iglesia cultural es aquella que recurre al patrimonio cultural 
y religioso de los inmigrantes y lo recrea en la ciudad a traves del 
culto a los santos patronos principalmente, aunque tambien reciben 
atenci6n otras imagenes cat61icas veneradas en las provincias. El me
canismo movilizador principal de los congregantes es la preparaci6n de 
las fiestas de los santos patronos y la participaci6n en las tradicionales 
mayordomias y hermandades. El acento en el aspecto ritual y no en la 
doctrina es la caracteristica de esta iglesia. Por ultimo, las estadisticas 
llevadas a cabo por Marzal en El Agustino revelan un conocimiento de 
la biblia muy pobre por parte de los fieles. 

Como respuesta a la iglesia cultural, surge en la America Latina 
de los sesenta la iglesia popular, definida por Marzal como la iglesia 
de las comunidades de base. Las fuentes de inspiraci6n doctrinaria 
de esta iglesia deben buscarse en el Concilio Vaticano II y las Confe
rencias de Medellin y Puebla. Sus caracteristicas distintivas son una 
espiritualidad biblica profunda y un compromiso social con las clases 
mas pobres: producto de las influencias de la teologia de la liberaci6n 
y su insistencia en la necesidad de un cambio en la iglesia cat6lica 
hacia un compromiso etico-politico mayor. 

Por ultimo, las nuevas iglesias son las confesiones evangelicas, pen
tecostales y escatol6gicas que se arraigaron en Lima a mediados de 
siglo y que ganaron muchos adeptos en los ultimos aftos. 

A lo largo de la obra, el autor se coloca en una perspectiva antro
pol6gica y desde alli pretende abarcar la problematica planteada por 
el desarrollo de nuevas formas religiosas en la Lima (6marginal?) con
temporanea. El trabajo de cam po llevado a cabo por Marzal y su equipo 
de asistentes es serio, mereciendo especial atenci6n las preguntas 
abiertas (transcriptas en gran parte), en las cuales los informantes 
reflejan en detalle sus concepciones y vivencias religiosas: 6Cuales son 
las causas de su participaci6n en una de las iglesias? 6Que cambios 
personales y sociales esperan llevar a cabo? 6Cuales son las diferencias 
entre las iglesias evangelicas y la iglesia cat6lica? Es importante seftalar, 
por otro lado, que las respuestas de los informantes constituyen un 
material etnografico rico para el estudio de las barriadas limefias 
desde una perspectiva fenomenol6gica que trasciende lo puramente 
religioso. 

Otro acierto de Los caminos religiosos de los inmigrantes en la 
Gran Lima es su contribuci6n a la critica de la teoria del proceso de 
secularizaci6n creciente de la sociedad moderna (ver Redfield, 1958); 
teoria que goza de prestigio en determinados circulos de antrop6logos 
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y soci6logos latinoamericanos. Primero Oscar Lewis en Tepoztlan y 
ahora Marzal con su nuevo libro aportan datos de gran valor, que 
revelan el doble error en el que incurren los adeptos a la tesis de 
la secularizaci6n creciente. En primer lugar y desde una perspectiva 
te6rica, tal aseveraci6n esta imbuida de connotaciones etnocentricas 
que pretenden referir ideales de racionalidad - propios aunque no 
exclusivos - de sectores tecnocraticos a la sociedad toda. Por otro 
lado, son pocas las investigaciones empiricas que se han realizado 
para demostrar la secularizaci6n creciente de los habitantes de las 
ciudades de America Latina. Mas aun, los datos recavados en las 
ultimas decadas parecieran indicar una tendencia a la proliferaci6n de 
comunidades religiosas; incorporaci6n de nuevos cultos por un lado, y 
fortalecimiento de los cultos tradicionales por otro. Como bien seftala 
Marzal: "es cierto que se ha hablado mucho de secularizaci6n, pero de 
modo bastante general, sin definirla siempre de un modo realmente 
operativo y sin analizar detenidamente sus causas". 

Finalmente, la etnografia de Marzal aporta datos significativos 
para evaluar la penetraci6n cultural de los Estados Unidos en el 
Peru a traves del envio de pastores y misioneros. La busqueda de 
mejores oportunidades de vida en un ambiente hostil yen condiciones 
sumamente precarias convierten a los habitantes de El Agustino en 
potenciales para la recepci6n de nuevas ideologias o religiones que 
les prometen superar las crisis y las frustraciones que encontraron 
en la ciudad. Aqui, quizas sea importante destacar una caracteristica 
de las sectas protestantes: el enfasis en una etica individuual y una 
total desvinculaci6n del compromiso socio-politico. Los caminos reli
giosos de los inmigrantes en la Gran Lima implica un replanteamiento 
de importantisimas repercusiones te6ricas y practicas para los estu
diosos de la realidad latinoamericana contemporanea. 

Marta Topel 

Junta Regional de Historia y Estudios Conexos. Anales del VIo. En
cuentro Nacional y IVo. Regional de Historia, Afto 1, No. 1, 21 -23 de 
julio de 1989, Montevideo, Uruguay. 

Integraci6n de la propia cultura, la nacional, y la incentivaci6n hacia 
la integraci6n cultural en el continente latinoamericano, constituyen 
los criterios-clave de este forum de fertil aporte de investigadores de 
Historia y disciplinas vinculadas, que realizan sus tareas asociadas 
en el Cono Sur. Conforman a la vez sus bases normativas, ''y como 
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