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PROLOGO 

 

Pastoral 1: Teología Pastoral es el primer volumen de la Serie PASTORAL de la 

Biblioteca Inteligente. 

La Serie PASTORAL consta de 17 volúmenes. Señalamos con letras negritas el 

presente volumen: 

 

PASTORAL 1    Teología Pastoral 

 PASTORAL 2     Teología del Culto 

PASTORAL 3     La Pastoral Evangélica  

PASTORAL 4     El desarrollo del alma 

PASTORAL 5     Consejería Pastoral 

PASTORAL 6     Crecimiento de la Iglesia 

PASTORAL 7     Administración Eclesial 

PASTORAL 8     Profesionalización del Pastorado 

PASTORAL 9     Corrientes Teológicas de nuestro tiempo 

PASTORAL 10    El Meneíto del Rey David  

PASTORAL 11    La Nueva Era  

PASTORAL 12    Etica Bíblica   

PASTORAL 13    Etica Evangélica 

PASTORAL 14    Etica Pastoral y Profesional 

PASTORAL 15    La Pastoral y la Sociología 

PASTORAL 16    La Pastoral y la Psicología 

PASTORAL 17    Filosofía y Psicología de la Religión 
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* * * 

 

Las citas bíblicas en la Serie PASTORAL provienen de la Biblia Decodificada, la 

versión oficial de la Santa Sede.  

En la Serie PASTORAL todos los volúmenes han sido incluidos de manera 

independiente en la página web Biblioteca Inteligente: 

 

www.bibliotecainteligente.com 

 
Para profundizar lo que respecta a la Pastoral visita nuestra casa en internet. Aquí 

tienes la llave para que entres: 

 

 
 

En cuanto a MISIONOLOGICAS, el Boletín Semestral de la Santa Sede, para 

recibirlo en tu email escribe a la Dra. Silvia Olano, Secretaria de la CBUP, al email: 
 

 

cebcarcbup@gmail.com 
 

¡Seas bienvenido al apasionante mundo de la Pastoral! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Moisés Chávez, 

 Editor de la Biblia Decodificada 

 Revisor Principal de la Biblia RVA 

 Director del CEBCAR Internacional 

 Director Académico de la CBUP 

 

http://www.bibliotecainteligente.com/
mailto:cebcarcbup@gmail.com
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LA GORDITA LALA 

Historia Motivacional 

Por Homero Calongos 

 

“La Gordita Lala”, pertenece a la pluma del Dr. Homero Calongos, Pastor de la 

Primera Iglesia Bautista del distrito pituco de Los Olivos de Lima Limón. Con ella ganó el 

premio en el certamen anual del Gran Trofeo Literario “Huevo de Oro CBUP” del año 

2013. Su historia trata de una mujer que vivió para ser “Pastora de Pastores”. 

Uno de esos pastores a quienes ella formó es el Dr. Calongos. 

 

* * * 

 

 El 8 de mayo de 1930 nació en la ciudad de Barranca una robusta y alegre niña a 

quien todos llamaban ―La Gordita Lala‖. 

 Hay muchas anécdotas que se cuentan de ella, las cuales nos hacen reír y llorar, pero 

también nos acercan más a Dios. 

 Cuando ella nació, su padre, el Sr. García, ya había conocido la Palabra de Dios en 

la Iglesia Metodista del Callao, pero vivía en Barranca. Cuando nació la niña, él no tenía 

trabajo, por lo que se le vio deambulando por las calles buscando ocupación. Pero por la 

Providencia divina se encontró con un misionero americano y le contó en qué apuros se 

encontraba. El gringo se conmovió y le compró todo lo que necesitaba, de modo que tuvo 

que alquilar un burro para poder llevar todas esas cosas a su casa: Leche, biberones, 

pañales, azúcar, arroz, y muchas cosas más. 

 Su esposa se quedó asombrada de la provisión de Dios.  

 De allí en adelante, la Gordita Lala siempre atraería a su regazo, de maneras 

insospechadas, recursos que compartiría generosamente con los que nada tienen, 

juntamente con la comida espiritual. 

 

* * * 

 

 Su tía era la costurera de Barranca. Ella no sabía hablar español; sólo hablaba en 

quechua. Su sobrina, la Gordita Lala, de hermosa cabellera, le escuchaba decir cuando le 

visitaban los vecinos y clientes: Pasa callami; hamo cushu.  

 Un día la tía salió, y le dijo que no dejara entrar a nadie en la casa, porque ella no 

estaría allí para atenderles. Pero como la Gordita Lala no entendía el quechua, a cada 

persona que venía le decía: Pasa callami; hamo cushu. 

 Cuando la tía volvió, se encontró con que una multitud de gente la estaban 

esperando sentados. Ella le llamó la atención a la niña, y ésta respondió: ―Yo solamente les 

dije Pasa callami; hamo cushu. 

Estas palabras significan: ―Pasen y tomen asiento.‖ 

 

* * *  
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En una época, en su adolescencia, la Gordita Lala pasó por una situación crítica. 

Tenía problemas con la pierna derecha, y los médicos decían que había que amputarla. Ella 

sufría y lloraba, pero había aprendido a orar. 

En su ignorancia, su padre le decía que ella se hacía la enferma. Le ofrecía naranjas, 

pero ella tenía que caminar para tomar la naranja de la mano de su padre. 

Esto le hacía llorar más, pero como ya era una mujer llena de fe, ocurrió que 

leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles recobró la confianza en el Señor por los 

milagros que se relatan allí, y fue sanada para la gloria de Dios y de su pueblo. 

 

* * *  

 

La Gordita Lala tenía mucho amor por las personas necesitadas que ahora la 

llamaban ―la Hermana Lala‖. En su casa en Lima, en la calle Risso en Lince, vivió cerca de 

treinta años. Siempre había gente en su casa, pues les invitaba a comer, y algunos se 

quedaban hospedados allí por algún tiempo, entre ellos, vuestro servidor. Muchos fuimos 

bendecidos por su consejo y su amor al prójimo. 

En una ocasión hospedó a ocho ex presidiarios de Lurigancho, la prisión donde 

están recluidos los presos de alto riesgo. Algunos de ellos incluso se fueron robándole, pero 

ella no tenía temor y seguía en su ley. 

Los ex inquilinos de Lurigancho iban a buscarle, porque se habían enterado de que 

en su casa podrían hallar comida, ropa y a veces, si había espacio, un lugar donde pasar la 

noche. 

Ella era bien conocida por su dicho: ―¡Al diablo yo lo tengo bien pisao!‖ 

* * *  

 

Su compasión por los necesitados era su estilo de vida. 

Cierto joven, que se llamaba Aldo había aceptado al Señor Jesús como su Salvador 

en un programa de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. El había visitado varias 

iglesias evangélicas y había conocido a muchos pastores, inclusive a un pastor muy 

conocido en las altas esferas del Gobierno del Presidente Fujimori, pero nadie le dio ayuda. 

Un día conoció a la Hermana Lala, y ella le invitó a su casa. 

En esos días, su pequeña cocina fue invadida por su hija mayor, que vino a vivir con 

ella, y metió allí su equipo de sonido, porque su trabajo consistía en alquilar este equipo 

para las fiestas en casas particulares.  

Ya se pueden imaginar cómo era aquello. Con la cocina atiborrada, siendo el único 

espacio libre en la casa, ya no se podía meter allí a nadie más. Entonces la Hermana Lala 

metió a Aldo a su dormitorio, o mejor decir, al pequeño espacio donde dormía. Detrás de su 

cama puso unas frazadas sobre el suelo y allí lo acomodó. Y en los días que él estuvo allí 

compartió con él alimentos y consejos, produciendo una gran transformación en su vida. 

 

* * *  
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El Señor usó a la Hermana Lala para enseñarnos el camino del servicio y del 

sacrificio. De aquel lugar ella tuvo que mudarse a otros tantos lugares como inquilina, pero 

ya tenía reservada su morada en el cielo. 

Cuando vivía en Pedro Conde, en Lince, cierto señor llamado Raúl, que era el 

administrador del callejón donde vivían varios inquilinos, a veces se portaba como un 

tirano con ella, a pesar que la casa que ella alquilaba no le pertenecía a él, sino a su 

hermana, con quien también se comportaba abusivamente. 

Un día su hermana le echó fuera, y como no tenía a nadie más a quien acudir, fue en 

busca de la Hermana Lala, y ella le dio un espacio donde antes había tenido a Aldo, sin 

manifestar ningún temor de él, porque solía decir: ―¡Al diablo yo lo tengo bien pisao!‖ 

También decía: ―No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor mi fortaleza 

es.‖ 

 

* * *  

 

La Hermana Lala había sufrido muchas vicisitudes, pero no se amilanaba. 

En una oportunidad la visité, y sólo tenía de reserva una bolsa grande con galletas 

de soya, de esas que repartían en los colegios nacionales en tiempos del Presidente 

Fujimori. Sus nietecitas, cada vez que salían del colegio, le llevaban esas galletas a su 

abuelita. 

Ella me contó que un día el diablo le dijo: 

Lalita, ahora tienes galletas y te sólo para tres días. ¿Dónde está, pué, tu Dios a 

quien tú sirves? 

Ella le respondió: 

Ya sabes, Satanás, que no te voy a dar gusto. ¡Gloria a Dios, tengo galletas! ¡Y 

largo de aquí, porque el gozo del Señor mi fortaleza es! 

Y luego se pone a cantar: 

 

Se enoja Satanás 

Porque no lo quiero más. 

 

 Y termina contándonos esa experiencia diciendo: 

 ¡Porque yo a Satanás, lo tengo bien pisao! 

 

* * *  

 

 Su fervor evangelístico era incontenible. 

 Cuando subía a los micros, ella notaba que los pasajeros se incomodaban a causa de 

su gordura. Ella no se quedaba callada y le decía al pasajero que le mostraba desprecio: 

 ¿Sabes una cosa mi amigo? Aunque soy gorda, no me pesa nada porque tengo la 

conciencia limpia. En cambio usted es flaco, pero pesa más que yo, porque tiene la 

conciencia llena de mentira y de hipocresía. 

 Y mirando al zambo que servía de chofer le decía: 

 No importa que usted sea negrito. Si usted busca al Señor, su sangre preciosa le 

limpiará de sus pecados y tendrá el alma blanca. 
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 Pero lo decía con tanta gracia, que los pasajeros no podían contener la risa: 

 ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! 

 

* * *  

 

 Su especialidad eran los policías y los militares, y solía cantar: 

 

¡Cómo me gustan, 

cómo me gustan 

los militares! 

 

 Se acercaba a las comisarías para hablar con el comisario o con los policías que 

estaban de servicio, o con los patrulleros en sus autos, y les preguntaba: 

 ¿Saben ustedes cuál es el arma más poderosa? 

 Le respondían: 

 ¡La bomba atómica! 

 Ella les decía: 

 Ustedes están muy atrasados, pues el arma más poderosa es la Palabra de Dios. 

¡Hay que leer la Biblia! 

 Y les repartía Nuevos Testamentos o folletos, diciéndoles: 

 Yo también vengo bien armada. Traigo mis municiones en mi bolsa. 

 Nadie se escapaba de oír su mensaje: El taxista, el peluquero, el maestro, el 

borrachito de la esquina, los enamorados en el parque. Ella tenía pasión por las almas. 

 

* * *  

 

 La Hermana Lala era una mujer de oración y de lucha. En la iglesia donde asistía se 

le ocurrió llamar la atención a las mujeres que vestían de alguna manera no decorosa. Para 

que deje de fastidiar, el pastor y otros dirigentes le pusieron dos veces en disciplina. 

 El último pastor que se ―apoderó‖ de la iglesia era un ―ungido de Jehovah‖, un 

dictador que no convocaba a sesiones y rendía informes a la congregación. El solía poner 

zancadillas a quienes no lo adulaban. La Hermana Lala era la espina de ese ungido de 

Jehovah, porque le hacía ver sus errores y cantaba las cartillas: 

 

Al que le cae el guante 

que se lo aguante 

y si no, 

¡que se lo chante! 

 

 ¡Imagínate, si al diablo lo tenía bien pisao! 

 

* * * 
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 Antes de viajar a Santiago de Chile le llamé por teléfono y le conté que estaba 

batallando para conseguir el valor de mi pasaje para asistir a un congreso de Cruzadas 

Internacionales. Entonces, ella se puso a cantar: 

 

El Victorioso vive en mí, 

las circunstancias no me mueven. 

 

 Faltando pocos días para mi partida fui a visitarle. Ella había vuelto a ser un niña, 

pues volvió a ser la Gordita Lala. 

 Se alegró al verme, y me pidió una propina. Yo le di tres miserables soles, sin saber 

que era la última propina que ella recibía. 

 Cuando volví de Chile, mi esposa, Florcita, me dio la triste noticia: ―La Hermana 

Lala falleció.‖ 

 Así es como perdí a mi madre espiritual. Y en la iglesia donde se veló se cumplió la 

profecía que ella le profetizó al ungido de Jehovah que quería expulsarla de la iglesia: 

―¡Sólo muerta me sacarás de la iglesia!‖ 

 ¡Gloria a Dios por su vida! 
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INTRODUCCION 

 

 La Teología Pastoral es una disciplina formativa para el desempeño profesional del 

pastor. Es una disciplina con un contenido y estructura convencionales, que en la presente 

separata académica son complementados con la exposición de los conceptos teológicos 

relativos a la Teología de la Pastoral y con un enfoque actualizado de la Pastoral 

Latinoamericana. 

 Luego, la presente separata académica se compone de tres partes: 

 

1. La Teología de la Pastoral, que tiene que ver más con los conceptos bíblicos 

respecto del cuidado pastoral. Este es un campo que derivamos de la separata académica de  

Misionología, incluida en el Programa Universitario de Teología del CEBCAR (PUT-

CEBCAR), pero en la presente separata académica los conceptos son ampliados. 

 

 2. La Teología Pastoral propiamente dicha, es decir, el conjunto de instructivas que 

tradicionalmente se dan en las instituciones teológicas evangélicas a las personas con 

vocación e interés pastoral.  

Una de las grandes deficiencias de la Teología Pastoral como disciplina curricular, 

como lo apunta el Dr. Homero Calongos, experto en este campo, es que se la ha expuesto 

en las instituciones teológicas de América Latina sin la base de la Teología de la Pastoral 

(que la precede en la presente separata académica), sin contextualizarla al ámbito de 

nuestras iglesias evangélicas latinoamericanas, y sin compartir su contenido con las 

―ovejas‖, con la gente de la iglesia local.  

 

 3. La Pastoral Latinoamericana, en su versión actualizada constituye la síntesis de 

una tesis pastoral importada y de una antítesis pastoral politizada propalada en congresos y 

conferencias tercermundistas en los días del apogeo y a comienzos de la decadencia de la 

Teología de la Liberación, portavoz de la agenda del marxismo-comunismo.  

Se trata de una síntesis centrada en la dignidad del pastorado latinoamericano y su 

desempeño profesional al servicio de la Iglesia Evangélica. Un material que enfoca esta 

temática de manera más exhaustiva está compuesto por la separata académica, Nuevas 

alternativas de Educación Teológica, incluida en el PUT-CEBCAR, y La Pastoral 

Evangélica, incluida en la Biblioteca Inteligente. 

 

 4. La Cuarta Parte contiene un potpourrí de historias pastorales con el título de ―El 

Progreso de los Peregrinos‖, por el  Dr. Daniel Bocanegra Barreto, mejor conocido en la 

farándula como ―Daniel el Travieso‖. 
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P R I M E R A   P A R T E 

TEOLOGIA DE LA PASTORAL 

 

 

 
 

 

 Utilizamos el término ―teología de. . .‖ para referirnos a la reflexión que respalda un 

tema de los estudios teológicos, en este caso, la Pastoral. Con esta reflexión preliminar de 

que adolecen los tratados de Teología Pastoral, coronamos nuestra contribución en la 

presente separata académica, empezando de lo relacionado con la vocación pastoral y su 

relación con la vocación sacerdotal. 

 

 

 

 LA VOCACION SACERDOTAL 

 Y LA VOCACION PASTORAL 

 

 La vocación pastoral es exactamente lo mismo que la vocación sacerdotal, en todo 

ámbito, no exclusivamente evangélico, católico o judío. La misma es definida como la 

capacidad de velar por los demás, al haber sido dotados de una extra dosis de inteligencia 

emocional que se proyecta al entorno personal y a las contingencias de la vida. 

 Para explicar estos conceptos recurrimos a continuación a una anécdota 

aleccionadora: 
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 En 1967, cuando empecé mis estudios en la Facultad de Arqueología de la 

Universidad Hebrea de Jerusalem, el primer día de clases me vi flanqueado en el aula por 

las chicas más hermosas de Israel, sentadas a mi derecha y a mi izquierda, y haciéndome 

muchas atenciones. Es que el Sr. Shazar, editor del periódico Pi-Atón de la Universidad 

Hebrea, había publicado ese día un reportaje que me hizo, y se refirió a mí como ―un Inca‖, 

por el hecho de proceder del Perú, que ocupa parte del emplazamiento del Tawantinsuyo o 

Imperio de los Incas. 

 Aquellas chicas de la Universidad Hebrea venían de instituciones relacionadas con 

el turismo. Algunas eran preciosas aeromozas de El-Al, la aerolínea bandera de Israel. 

Ustedes saben, para estas cosas se escogen a las chicas más lindas, tanto en su personalidad 

como en su físico, y se las envía a la Facultad de Arqueología para tomar cursos 

relacionados con el aspecto turístico de su trabajo, para que visiten los sitios arqueológicos 

de la mano de los expertos, y adquieran una formación integral. 

 

* * * 

 

 Una de ellas, en particular, se me hizo muy amiga, y me dijo una vez: 

 Móishele (Moisesito), ¿podrías hacerme un favor? 

 ¿De qué se trata, mi amor? le pregunté. 

 Un amigo que trabaja como guía de turismo en español está enfermo. ¿Podrías 

remplazarlo en un tour durante una semana? Tú puedes. El estará a tu lado, con el chofer, 

para hacer las conexiones del recorrido, y tú te harás cargo de la explicación en cada lugar 

que visite el grupo de turistas. ¡Tú eres super! 

 

* * *  

 

 Acepté ir, y aquella fue una experiencia aleccionadora. 

 Me pagaron bien. Y yo lo hice tan bien, puesto que era estudiante de Arqueología y 

de Biblia, que fui llamado para hacer el mismo trabajo en varias ocasiones, por lo que 

puedo compartir algunas experiencias prácticas relativas a lo que significa ser guía de 

turismo y cuidar de la gente.  

Aprendí que gran parte de la actividad mental del guía tiene que ver con contar a su 

gente y ubicarlos en todo lugar con una mirada disimulada. Se tiene que contarlos a cada 

rato sin que ellos se den cuenta; sobre todo en lugares donde confluyen varios grupos de 

turistas y público en general era necesario agrupar al nuestro para que no surjan 

contratiempos con su seguridad personal y con la agenda del tour. 

 El guía levantaba un palo y sobre el mismo colocaba su gorra ―tembel‖ (―gorra de 

tonto‖) y decía: ―Este palo y esta gorra tembel van a indicar en qué lugar me encuentro. 

Ustedes traten siempre de estar cerca de mí.‖ 

 

* * *  

 

 También aprendí cuán difícil de manejar es la gente. Es irresponsable y 

despreocupada; o deberé mejor decir, ―preocupada‖ porque muchos de los problemas 

surgen de nuestras preocupaciones y de nuestra falta de concentración. 
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 Aprendí a prevenir los pasos que ellos darían, y a predecir cualquier traspié que 

pudieran dar, como para evitarlo estando cerca y sirviéndoles de apoyo. Un paso mal dado 

podría dislocarte el tobillo. Eso me pasó a mí cuando visitaba el Foro Romano, y después 

tuve que pasarme toda la semana con vendas y mucho dolor, para no perder mi tour en el 

cual había invertido tanto dinero. 

 En cierta ocasión, cuando yo era guía de un grupo de gente de Bolivia, en el lugar 

menos pensado, en un patio delante del Santuario del Libro en el Museo Nacional de Israel, 

me di un tropezón y casi me voy de narices al suelo, y uno de los viejitos de mi grupo 

prorrumpió en carcajadas agarrándose la barriga y diciendo: ―¡El que cuida que nadie se 

tropiece, se tropieza! ¡Ja, ja, ja!‖ 

 Aprendí a lidiar con la gente difícil que no se somete a la disciplina, que a menudo 

terminan descarriándose y echando a perder la agenda del tour. 

 

* * * 

 

 Después de esa experiencia se quedó impregnada para siempre en mi subconsciente 

la práctica de contar gente, ubicar a cada persona en particular, predecir sus pasos, anticipar 

los accidentes, etc. Aprendí a mirar por la seguridad de los demás, a escuchar por los 

demás, a cuidar de otros que no han aprendido a cuidar de sí mismos, que no ven los 

peligros y que no miden las consecuencias de sus acciones irreflexivas. 

 Es justamente la misma experiencia de un pastor de ovejas. 

 Es una experiencia pastoral y sacerdotal, de acuerdo con una vocación especial para 

cuidar de los demás, una vocación acompañada por una alta dosis de inteligencia 

emocional,  que hace que uno adquiera conocimiento de su entorno físico y espiritual, y de 

las contingencias respecto de sí mismo y de los demás. 

 El gráfico a continuación establece la relación entre la vocación sacerdotal y la 

vocación pastoral, como que son la misma cosa pero la vocación sacerdotal es más amplia 

porque abarca a todos los pueblos del mundo: 
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 La Epístola a los Hebreos, en realidad, es una epístola sacerdotal, escrita por un 

kohen. Kohen es la palabra hebrea para el ―sacerdote‖ de Israel. El Dr. Jaime Arizpe 

Valencia piensa que el autor de esta Epístola fue Bernabé, que era sacerdote levita, que hizo 

honor a su legado sacerdotal ministrando y exhortando al Apóstol Pablo en la primera fase 

de su carrera misionera.
1
  

Su autor exhorta a la gente de la iglesia respecto de sus kohanim como él: 

―Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios‖ (Hebreos 13:7). 

―Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
2
 

como quienes han de dar cuenta‖ (Hebreos 13:17). 

  

 

 

 LA VOCACION PASTORAL  

DEL APOSTOL PEDRO 

 

 Jesús, nuestro Sumo Sacerdote concentró el contenido semántico de la analogía del 

pastor en el aspecto del cuidado y la alimentación espiritual del pueblo mediante la palabra 

de Dios, y en tal función, él mismo se presentó como el Buen Pastor (Juan 10). 

 Es un hecho que la persona que más ha enfatizado el requisito del amor a Dios y a la 

gente para el desempeño pastoral ha sido el Buen Pastor, quien ama a sus ovejas hasta la 

ofrenda de su propia vida por ellas. 

 Bajo este acápite consideramos conceptos tales como la dignidad y el respeto a las 

personas creadas a la imagen de Dios. Pero es más que respeto; es amor, como lo enfatiza 

el Señor al Apóstol Pedro, de lo cual tenemos un registro en el Evangelio de Juan: 

 

 Cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: 

 Simón hijo de Jonás, ¿me amas tú más que éstos? 

 Le dijo: 

 Sí, Señor; tú sabes que te amo. 

 Jesús le dijo: 

 Apacienta mis corderos. 

 Le volvió a decir por segunda vez: 

 Simón hijo de Jonás, ¿me amas? 

 Le respondió: 

 Sí, Señor; tú sabes que te amo. 

 Jesús le dijo: 

 Pastorea mis ovejas. 

 Le dijo por tercera vez: 

 Simón hijo de Jonás, ¿me amas? 

                                                           
1
Jaime Valencia, Restauración del ministerio de la exhortación, tesis doctoral CBUP, Lima, 2009.  

2
Otra traducción, ―velan por vuestras vidas‖. Se trata de un hebraísmo que aparece a menudo en la 

Biblia.  
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 Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, “¿Me amas?”, y le dijo: 

 Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. 

 Jesús le dijo: 

 Apacienta mis ovejas. 

 

* * * 

 

 De las tres veces que el Señor repite esta pregunta a Pedro, aprendemos el énfasis 

del amor en la labor pastoral. Ninguna persona que tenga otra motivación debería acercarse 

a este servicio sagrado. 

 La pastoral y el pastorado
3
 no constituyen un trampolín a la fama y a la cama, ni un 

recurso adicional para meterse de manera ilegal a los Estados Unidos, ni una credencial 

para incursionar en el poder eclesiástico, ni un recurso para postular al Congreso de la 

República, ni un derecho adquirido para meter mano en las finanzas de la iglesia.
4
 Quien no 

ama tres veces, es decir, profunda y auténticamente no debería acercase al rebaño de Dios 

en calidad de pastor. 

 Hay una lección adicional en este pasaje bíblico, una lección que es pasada de largo 

en el contexto cultural evangélico, y es que hasta donde se sabe, Pedro no era de la tribu de 

Leví. Si lo fuera, sin duda se lo habría indicado en los registros del Nuevo Testamento. 

Luego, Pedro sería como Natanael, ―un israelita‖, un simple israelita sin abolengo 

sacerdotal. Sin embargo, es a Pedro a quien el Señor confronta con una vocación pastoral-

sacerdotal.  

Se trata de una profundización de la democratización teológica que el movimiento 

fariseo enfatizó sólo en el talmud Toráh, el estudio de la Toráh e incluso en la producción 

de la literatura halájica o normativa. Jesús completa lo que le faltaba a la cultura farisea: El 

énfasis pastoral-sacerdotal que deja de tener fronteras étnicas o de casta y adquiere 

connotación universal. 

 

* * * 

 

 Los cursos tradicionales de Teología Pastoral en la comunidad evangélica originada 

en los días de la Reforma Protestante del Siglo 16, restringen la vocación pastoral al señalar 

al pastor evangélico como único en su género, como si Dios no contara con otros 

―siervazos‖ de la pitri mitri en todos los pueblos del mundo. 

 Tan especiales se los modela, que ellos no compartirían su sitial ni siquiera con sus 

primos hermanos, los pastores adventistas. Menos pensarán inclusivamente en los curas, en 

los rabinos, o en los mulas de la comunidad musulmana. Y para colmo de los colmos, 

pueden llegar a pensar que si ellos no mueven un dedo, sin duda se echarán a perder los 

planes soteriológicos de Dios. 
                                                           

3
El concepto de la Pastoral se refiere al cuidado pastoral-sacerdotal, y el concepto del pastorado se 

refiere más al ejercicio profesional del Pastor evangélico.  

4
Como bien solía decir el Pastor Muña Larga, los que compran su título de pastor en el Jirón 

Azángaro, ya tienen su recompensa.  
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 Una de las mayores contribuciones del Centro de Estudios Bíblicos ―Casiodoro de 

Reina‖ (CEBCAR) es su enfoque de la Teología Pastoral como instructiva para todos 

aquellos seres escogidos por designio divino para velar por la vida de otros seres humanos 

con el objetivo misionológico de restaurar su humanidad y la humanidad. Este es un 

enfoque más amplio y sublime que el de enfocar únicamente el desenvolvimiento del pastor 

evangélico en la iglesia local, pues el mismo designio pastoral cumplen los sacerdotes de 

Israel, los rabinos, los sacerdotes de diversas ramas de la cristiandad, los imams y los mulas 

del Islam, los gurúes de las religiones orientales y multitud de personas que sin ser 

religiosos fungen como agentes secretos de Dios en el mundo y a quienes Dios les ha 

dotado de una extra dosis de inteligencia emocional o doble unción.  

Por cierto, este amplio espectro de siervazos tiene muchísimas excepciones, porque 

de que los hay mulas, los hay, eh. 

 

 

 

 LA PASTORAL Y LAS 

 SAGRADAS ESCRITURAS 

 

 De la vocación pastoral deriva el concepto de ―la pastoral‖, referente a la misión 

pastoral de la Iglesia, la misma que requiere de manuales e instructivas contextualizados. 

 El libro de Levítico, cuyo nombre griego significa ―de los sacerdotes levitas‖ es un 

texto de instructivas para los sacerdotes levitas. A lo largo de milenios, pocos estudiosos de 

las Sagradas Escrituras se han percatado de que constituye un texto de Teología Pastoral, 

como el libro del profeta Malaquías, el Sermón del Monte, las Epístolas Pastorales, la 

Epístola a los Hebreos, etc. Su inclusión en el canon bíblico y su elaboración editorial es el 

argumento más expresivo de la necesidad de textos de Teología Pastoral siempre 

actualizados y contextualizados. 

 Respecto de la Epístola a los Hebreos, el Dr. Jaime Arizpe Valencia la enfoca en su 

tesis doctoral como una obra pastoral que enfatiza el ministerio de la exhortación o 

paráklisis, y que tiene las huellas editoriales del Apóstol Bernabé, padre del ministerio de la 

exhortación, que era de la tribu sacerdotal de Leví, según el testimonio de Hechos de los 

Apóstoles 4:36: ―Entonces Yosef, que por los apóstoles era llamado Bernabé (que significa 

hijo de la exhortación),
5
 y quien era levita, natural de Chipre.‖ El Dr. Arizpe demuestra que 

la labor del Parakleto es pastoral de exhortación, no tanto de asesoramiento forense, que es 

el sentido original del término griego. 

 Sin embargo, las instructivas más coherentes respecto de la Teología Pastoral las 

hemos de derivar directamente de las palabras de Jesús quien pertenece a la casta sacerdotal 

de Israel por ser sacerdote levita descendiente de Aharón.
6
 Sobre tal prerrogativa 

institucional se fundamenta su presentación personal como el ―Buen Pastor‖. 

                                                           
5
Hijo de la exhortación es un hebraísmo que se traduce plenamente como ―un experto en 

exhortación‖.  

6
Fernando Luiz Casavechi, Una nueva aproximación evangélica a la Mariología: Puente entre las 

iglesias Católica y Evangélica, Tesis Doctoral CBUP, Lima, 2002.  
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* * *  

 

 Un manual exhaustivo de Teología Pastoral no puede ignorar estos fundamentos 

escriturales, y la presente separata académica seguirá las pautas bíblicas de 

contextualización, sin tener que ser un calco de Levítico, como tampoco de materiales de 

Teología Pastoral producidos en Estados Unidos, pero supliendo las deficiencias de todos 

los manuales existentes. 

 Existen en las Escrituras las pautas para la contextualización, como ha sido 

observado por algunos eruditos de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, como el Dr. 

René Padilla,
7
 aunque sus premisas no llegaron a ser captadas por las editoriales 

evangélicas que han provisto de materiales de Teología Pastoral, y menos han sido captadas 

por el pastorado latinoamericano. 

 

 

 

EXPLORANDO LOS CONCEPTOS 

 

 La Pastoral, o más exactamente, la Teología de la Pastoral (que no es lo mismo que 

la Teología Pastoral),
8
 es una proyección misionológico-sacerdotal al hombre, manifiesta 

en la analogía del cuidado que tiene un pastor de sus ovejas. El PASTOR es Dios; el pastor 

es una persona con llamamiento sacerdotal para actuar a favor del hombre en general (no 

exclusivamente el hombre de la iglesia), y su radio de acción abarca cada uno de los 

aspectos de la vida. 

 El sustantivo ―pastor‖ es en realidad una analogía derivada del rebaño de ovejas que 

pastan en pastos frescos a donde las conduce su pastor. 

 Es admirable la analogía relacionada con el cuidado y la alimentación de las ovejas. 

Es interesante que los involucrados en la labor de servicio a los seres humanos no hayan 

sido llamados ―porqueros‖, ni ―chancheros‖, ni ―vaqueros‖, ni ―rateros‖, ni ―abigeos‖, ni 

siquiera ―ovejeros‖, sino ―pastores‖. 

 

* * * 

 

 La palabra ―pastor‖ subraya un aspecto de la labor de conducir tiernamente a las 

ovejas tras el pasto fresco que les servirá de alimento, pues ellas no se aventurarán a salir 

solas, dadas las numerosas limitaciones propias de su naturaleza ovejuna, magistralmente 

escenificadas en el film, Babe, ―el Puerquito Valiente‖ que les sirve de pastor. Para 

empezar, las ovejas se enredan en su propia lana. . . 

 La analogía es espléndida, y muchos predicadores gustan predicar exhaustivamente 

sobre cada detalle de ella, como si se tratara de sacarle el zumo a la tajada de limón en un 

                                                           
7
C. René Padilla, ―Hacia una cristología evangélica contextual‖, Boletín Teológico Nº 30, Fraternidad 

Teológica Latinoamericana, Pág. 87 y siguientes.  

8
Moisés Chávez, La Pastoral Evangélica, Biblioteca Inteligente MCH, Editorial Juan Ritchie – 

Ediciones CBUP-CEBCAR, Lima, 2010.  
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merendero de La Parada, que vez tras vez lo hacen chupar agua antes de ponértelo a la 

mesa. Por la misma razón, se hace necesario y urgente aprender a hacer una clara distinción 

entre la analogía pastoril y la labor pastoral. 

 Los autores de obras de Teología Pastoral parten a menudo de la analogía del pastor 

y las ovejas en el texto de la Biblia, sin explorar más atrás en la literatura oriental. Es la 

Teología de la Pastoral la que nos muestra que la analogía tiene sus orígenes en tiempos 

anteriores a la Biblia. Deriva, por cierto de una analogía pastoril. Pero ni en tiempos 

anteriores a la Biblia, ni en la Biblia misma el pastor era un oficial de la religión, un 

eclesiástico. 

 

 

 

 EL PASTOR QUE TRAE PAZ 

 

 En el Centro de Estudios Bíblicos ―Casiodoro de Reina‖ hemos podido explorar la 

analogía del pastor hasta los días del rey Hamurabi (1728-1686 antes de Cristo), quien 

reinó en Babilonia poco antes de los tiempos del patriarca Abraham. 

 El título ―pastor‖ es una analogía que fue tomada por los antiguos israelitas de su 

trasfondo mesopotámico.
9
 El término acádico re’um, ―pastor‖, equivalente semítico del 

término hebreo ro’éh, aparece en el Código de Hamurabi
10

 como designación del rey que 

vela y provee para su pueblo.  

El rebaño de ovejas llegó a ser figura de un pueblo, de una nación y el pastor llegó a 

ser figura de su rey. Por extensión, el humilde cayado del pastor que le sirve, no para 

golpear las ovejas, sino para guiarlas, y que también le sirve al pastor mismo de apoyo en 

sus recorridos tras los pastos, llegó a convertirse en el cetro dorado que simboliza la 

autoridad real. 

 

* * *  

 

 En el Código de Hamurabi el rey Hamurabi se presenta como ―el pastor‖ de las 

ovejas que constituyen su pueblo formado por dos grupos étnicos: Shumer y Akad 

(sumerios y acadios). Los acadios eran de origen semítico, y los sumerios eran 

probablemente de origen africano. 

 La introducción del Código de Hamurabi dice en la columna xxivb, líneas 40-58: 

 

 Los grandes dioses me han llamado, y yo soy ciertamente un pastor que trae paz, 

cuyo cetro es justo. Mi sombra placentera está extendida sobre mi ciudad. En mi seno he 

llevado al pueblo de las tierras de Shúmer y de Akad. Ellos han llegado a ser 

abundantemente ricos bajo mi espíritu guardián. Yo conduzco sus labores en paz y los 

protejo con mi profunda sabiduría. 

 

                                                           
9
Moisés Chávez, Teología Pastoral, incluida en el Nuevo PUT-CEBCAR.  

10
Hamurabi (1728-1686 antes de Cristo) reinó en Babilonia en tiempos del patriarca Abraham.  
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 LOS GOBERNANTES DE ISRAEL 

 COMO PASTORES DEL PUEBLO 

 

 En la Biblia la analogía del pastor es gradualmente asociada con los gobernantes o 

dirigentes del pueblo. Tardíamente llegó a incluir a los ―ancianos‖ (el concejo edilicio de 

las ciudades) y a los demás cortesanos dirigentes del pueblo, sin conexión necesaria con la 

religión. 

La Biblia Reina-Valera Actualizada RVA traduce las palabras de Dios en Jeremías 

23:1 y hace colgar de la palabra ―pastores‖ una nota de pie de página que dice 

―gobernantes‖: ―¡Ay de los pastores (los gobernantes) que echan a perder y dispersan las 

ovejas de mi prado.‖ 

 Esta extensión de la analogía a los dirigentes del pueblo en general constituye una 

contribución de la literatura de la Biblia Hebrea sobre la base del aporte de la cultura 

semítica y de las características del gobierno edil de las ciudades mediante dirigentes 

llamados ―ancianos‖ y de los sacerdotes levitas que estaban a cargo de la instrucción del 

pueblo. Esta extensión es un claro ejemplo de ―contextualización‖. 

Es a partir de esta extensión que el calificativo de ―pastores‖ llega a abarcar también 

a los sacerdotes que a causa del aspecto espiritual y formativo de su labor llegaron 

gradualmente a ser considerados los pastores por antonomasia. 

 

* * * 

 

 Es contundente la denuncia de los malos pastores en Ezequiel 34. A ellos, por haber 

equivocado su rol pastoral en la crisis de su desempeño, describe Isaías 56:11 como 

―perros‖: ―Son perros comilones e insaciables; son pastores que no saben entender.‖ 

 Era imprudente, y sin base contextual inteligente, lo que hizo cierto pastor, dirigente 

de la Confraternidad de Pastores de Huancayo. En el Día del Pastor (fiesta de San Pedro y 

San Pablo), el cojudo reunió a muchos pastores de la región para un suculento almuerzo 

tipo pachamanca, y mientras ellos ―se apacentaban a sí mismos‖, disfrutando de los 

placeres de la carne y de las delicias de la Pachamama, les leyó el versículo de Isaías 56:11. 

 Por cierto, les pidió disculpas antes de leérselo, y prosiguió diciendo: ―Como dice la 

palabra, sois perros comilones e insaciables.‖ 

 Hasta donde recuerdo, porque yo estuve presente de modo ocasional, nadie atinó a 

concederle la mínima sonrisa de cortesía. 

 

 

 

 DIOS, EL PASTOR DE ISRAEL 

 

 La mayor contribución de la Biblia a la Pastoral es el uso de la analogía para 

referirse a Dios como pastor de Israel. Cuando el autor del Salmo 23 dice ―el Señor es mi 

Pastor‖ se refiere a que él es su Rey que provee para sus necesidades físicas y espirituales. 

El Salmo 23 es una composición típica que expresa los conceptos de la teocracia, 

tan arraigados en el pueblo en el pueblo de Israel en el Período de la Monarquía. 
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Muchos predicadores no ven más allá de la analogía pastoril y se pierden el 

admirable cuadro de los versículos finales, su epílogo climáctico. No son ovejas de cuatro 

patas las que son agasajados con un banquete real en el templo del Señor y que son 

admitidos para morar allí por días sin fin (Salmo 23:5, 6). 

De la alusión al templo o ―la casa del Señor‖ en un salmo de David, claramente 

aflora el tema del sacerdocio espiritual de todos los creyentes, bajo la protección del Buen 

Pastor, por cuanto el salmo no es puesto en labios de individuos de la élite sacerdotal, sino 

de toda persona del pueblo. 

 

* * *  

 

La analogía y concepto aparecen enfatizados en la Biblia Hebrea, mayormente en el 

libro de los Salmos. 

El Salmo 80:1 dice: 

 

¡Oh Pastor de Israel, escucha; 

tú que conduces a José 

como a un rebaño! 

 

 ―José‖ es un epíteto para referirse a las dos tribus descendientes de José, Efraim y 

Manasés, que formaban la mayor parte de la población del reino de Israel. 

 

 El Salmo 95:7 dice: 

 

Porque él es nuestro Dios; 

nosotros somos el pueblo de su prado. 

 

 El Salmo 100:3 dice: 

 

Reconoced que el Señor es Dios; 

él nos hizo, 

y no nosotros a nosotros mismos. 

Pueblo suyo somos, 

y ovejas de su prado. 

 

 De la misma manera, la analogía bíblica de las ovejas como el pueblo de Israel se 

deja ver en el Salmo 79:13: 

 

Entonces nosotros, 

pueblo tuyo y ovejas de tu prado, 

te confesaremos para siempre. 

 

 En Isaías 40:11 se describe el cuidado del Dios de Israel por su pueblo de una 

manera muy tierna: 
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Como un pastor 

apacentará su rebaño: 

Con su brazo lo reunirá. 

A los corderitos llevará en su seno, 

y conducirá con cuidado 

a las que todavía están criando. 

 

 ¿Acaso no suenan las palabras de Isaías 40:11 como una asombrosa profecía 

mesiánica? 

 

 

 DIMENSION PROFETICA  

DE LA ANALOGIA 

 

 El desarrollo conceptual que deriva de la analogía sienta las bases proféticas para la 

aparición de Jesús con su declaración de Juan 10:11: ―Yo soy el Buen Pastor; el Buen 

Pastor pone su vida por sus ovejas.‖ 

 Generalmente no entendemos el contexto de sus palabras. Tampoco le entendieron 

los que le escucharon, como lo atestigua Juan 10:6: ―Jesús les dijo esta figura, pero ellos no 

entendieron qué era lo que les decía.‖ 

 Lo que no entendían era el carácter profético de la analogía y su cumplimiento en la 

persona de Jesús como Ungido Rey de Israel. 

 Porque es Rey enfatiza que él es ―el Buen Pastor‖, el buen gobernante de su pueblo, 

marcando un contraste con los pastores de la historia pasada, algunos relativamente buenos, 

y otros usurpadores e infiltrados a quienes no les importaba la situación pauperizada del 

pueblo. 

 

* * *  

 

 Es evidente el contraste de sus palabras con la invectiva contra los pastores de Israel 

en Ezequiel 34 e Isaías 56:11. Allí donde fracasaron los otros pastores, se presenta el que 

confronta la Misión hasta sus últimas consecuencias: El que da su vida por las ovejas. 

 Ezequiel 34:7-16 amplía los conceptos teocráticos del Salmo 23 e incluye una de las 

más bellas profecías mesiánicas que halla su cumplimiento en Jesús: 

 

 

 Por eso, oh pastores, oíd la palabra del Señor: 

 “¡Vivo yo, dice el Señor Dios, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser 

robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no 

se preocuparon por mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no 

apacentaron a mis ovejas. . . Ciertamente, así ha dicho el Señor Dios: HE AQUI YO 

MISMO BUSCARE MIS OVEJAS Y CUIDARE DE ELLAS.” 

 Como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, así 

cuidaré de mis ovejas y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas en el 

día del nublado y de la oscuridad. 
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 Las sacaré de los pueblos; las sacaré de los países, y las traeré a su propia tierra. 

Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados 

del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel tendrán su 

pastizal, y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. 

 Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice el Señor Dios. Buscaré a la 

perdida y haré volver a la descarriada. A la perniquebrada vendaré, y fortaleceré a la 

enferma. Y a la engordada y a la fuerte guardaré.
11

 Las apacentaré con justicia. 

 El controversial texto masorético del versículo de Ezequiel 34:16 en realidad enfoca 

las tres fases graduadas de un ministerio de restauración: Vendar, fortalecer y GUARDAR. 

 Allí donde la Reina-Valera de 1995 traduce ―destruiré‖, ciñéndose al Texto 

Masorético, la Biblia RVA traduce ―guardaré‖ prefiriendo el testimonio evidente de dos 

manuscritos hebreos y de tres Versiones Antiguas más importantes (Septuaginta, Peshita y 

Vulgata), como está explicado en la nota ―a‖ del versículo 16. 

 La variante textual ashmíd (), ―destruiré‖, se ha abierto camino al Texto 

Masorético en lugar de la variante textual eshmór (), ―guardaré‖, porque se 

confunden fácilmente las letras dálet y la resh, y la yod y la vav.  

 De lo contrario, nada especial tendría la Pastoral, porque no sólo engordaría las 

ovejas para degollarlas y comerlas, sino para destruirlas. Valga esta aclaración, para que las 

gorditas en la iglesia no tengan de qué preocuparse. 

 

 

 

 CONTRASTE DE JESUS CON LOS 

 GOBERNANTES DE LAS NACIONES 

 

 También en los Evangelios aflora la analogía pastoril enfocando al rey y a los 

gobernantes de las naciones como los pastores, y a las ovejas como el pueblo. Es a partir de 

esta analogía que debemos interpretar las palabras de Jesús en Mateo 20:20-28 que nos 

indica que la esposa de Zebedeo, evidentemente de común acuerdo con sus hijos Jacob y 

Juan, se postró ante Jesús y le dijo: ―Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten 

el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda‖ (Mateo 20:21). 

 Aquella mujer del entorno familiar de Jesús fue movida a hacer esta petición de 

naturaleza nepotista, osada pero previsible, ante el inminente ascenso al reino, de Jesús, a 

quien sus discípulos miraban como virtual rey de Israel. 

 Jesús aprovechó esta oportunidad para expresar estas contundentes palabras 

registradas en Mateo 20:25-28: 

 

 

                                                           
11

La Reina-Valera de 1995 traduce ―destruiré‖ en lugar de ―guardaré‖. Sus editores tuvieron la 

oportunidad de incluir en el texto la opción de la Biblia RVA. Haciendo esto no sólo hubieran honrado el 

contenido del mensaje bíblico, sino que también hubieran hecho una contribución notable a la Teología de la 

Pastoral y a la Teología Pastoral.  
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 Sabéis que los gobernantes de las naciones
12

 se enseñorean sobre ellas, y los que 

son grandes ejercen autoridad sobre ellas. Entre vosotros no será así. Más bien, 

cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que anhele ser 

el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no 

vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. 

 

* * * 

 

 Mateo se refiere a la distorsión y negación de la bella analogía pastoril en el 

desempeño generalizado del rey y de la élite de gobernantes, y devuelve a la analogía su 

significado ideal que brillaba por su ausencia en la experiencia de Israel como pueblo de 

Dios. Los Evangelios subrayan el actual estado de cosas mediante la analogía de las ovejas 

que no tienen pastor. 

 Entonces surge Jesús en la escena, no como un gobernante que se sirve del pueblo, 

sino como un líder espiritual que sirve y alimenta a su pueblo. De este modo la analogía 

pastoril adquiere su más sublime expresión. Mateo 9:36 dice: ―Cuando vio las multitudes, 

tuvo compasión de ellas; porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no 

tienen pastor.‖ 

 Y en el Capítulo 10 del Evangelio de Juan, él se presenta diciendo: ―Yo soy el Buen 

Pastor.‖ 

 

* * *  

 

 Pero las palabras de Jesús no sólo introducen al Rey ideal, sino al sacerdote o pastor 

ideal. El Rev. Padre Fernando Luiz Casavechi, catedrático de la CBUP, señala que el así 

llamado ―ministerio terrenal‖ de Jesús, no era otra cosa que su servicio levítico-sacerdotal, 

por cuanto él era por la línea de su madre de la tribu de Leví y de la casa sacerdotal de 

Aharón.
13

 

 Su ―bautismo‖ por rociamiento no fue otra cosa que el ritual de iniciación en el 

servicio levítico al cumplir 30 años de edad (Lucas 3:21-23), que en el caso de los levitas 

que pertenecían a una ―casa sacerdotal‖ (Lucas 1:36), podría ser el primer peldaño para 

escalar a la función sacerdotal en el templo e inclusive al sitial de Sumo Sacerdote. 

 La función central de la casta levítico-sacerdotal era la misma que cumplió Jesús: 

La docencia a favor del pueblo de Israel, es decir, la democratización de la educación 

teológica. 

                                                           
12

Según la Biblia Toráh. La palabra ethnos puede ser traducida tanto como ―naciones‖ como 

―gentiles‖. La RVA traduce ―de los gentiles‖, pero evidentemente aquí Jesús no hace contraste entre Israel y 

los pueblos de origen gentílico, sino una generalización que incluye también a Israel entre las naciones entre 

las cuales predomina el nepotismo para alcanzar ventajas políticas y económicas, y el uso y abuso del pueblo, 

del cual se sirven mientras permanecen en el poder.  

13
Fernando Luiz Casavechi, New Evangelical Approach to Mariology: A Bridge Between the 

Catholic and Evangelical Churches (Nueva aproximación evangélica a la Mariología: Un puente entre las 

iglesias Católica y Evangélica), CBUP, Lima, Julio, 2002.  
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 JESUS Y LAS OVEJAS PERDIDAS 

 DE LA CASA DE ISRAEL 

 

 Jesús presenta su misión específica, personal, en los siguientes términos: ―Yo no he 

sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel‖ (Mateo 15:24). 

 Estas palabras han de ser comprendidas en términos misionológicos. Jesús no fue 

enviado a Italia, o a Estados Unidos, o a Sorochuco, y aunque su predicación no excluía a 

los gentiles en Israel su ministerio personal se circunscribía a la casa o familia de Israel. 

Después enviaría a los suyos a los demás pueblos del mundo. 

 Quizás a su misión personal a favor de Israel, se debía su especial consideración por 

los samaritanos, por cuanto ellos también son de origen israelita, aunque a la usanza de los 

demás judíos, Jesús también los haya catalogado en una ocasión como ―extranjeros‖ (Lucas 

17:18).
14

 

 Es en cumplimiento de esta misión personal que Jesús hace de Samaria el campo de 

su misión y del entrenamiento misionológico de sus discípulos judíos. Es dentro de esta 

perspectiva que ha de entenderse el encuentro que tuvo con aquella mujer de Samaria junto 

al pozo de Jacob y las palabras con que Juan introduce su relato: ―Le era necesario pasar 

por Samaria‖ es que con mayor razón los samaritanos eran ovejas perdidas de la casa de 

Israel. 

 

* * * 

 

 En diferentes circunstancias de la historia de Israel se ha activado una política que 

en hebreo se denomina quibuts galuyót, ―reunión de los exiliados‖, que tiene que ver con la 

restauración al seno de Israel de aquellos que por diversas razones, como los samaritanos, 

quedaron alienados del judaísmo. 

 El moderno Estado de Israel también ha puesto en práctica esta política de quibúts 

galuyót, aplicada tanto a comunidades enteras segregadas,
15

 como a individuos que 

provienen de matrimonios mixtos. Los mismos samaritanos de Har Guerizim han sido 

ofrecidos con la ciudadanía israelí y plenos derechos como una comunidad de Israel. 

 Sin embargo, sólo a Jesús se puede señalar como el que aplicó la política de quibúts 

galuyót hasta sus últimas consecuencias. Para Jesús, sin tomar en cuenta los atavíos 

culturales y religiosos alienantes, también los samaritanos eran hijos de Abraham, como 

dijera de Zaqueo: ―Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de 

Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido‖ 

(Lucas 19:9, 10). 

 

 

                                                           
14

Este hecho demuestra que Jesús también estaba sujeto a convencionalismos, aunque fuese sólo de 

modo simulado.  

15
Como es el caso de la inmigración de la comunidad judía de Etiopía al Estado de Israel.  
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 LA PASTORAL  

Y EL GOBIERNO ECLESIAL 

 

 El servicio sacerdotal israelita es una Pastoral centralizada en el templo. Cuando un 

israelita acudía al templo en Jerusalem para consultar al sacerdote no tenemos otra cosa que 

una ―consejería pastoral‖ tenida en suma reverencia como para generar el término técnico 

de ―consultar al Señor‖, cuando en realidad se estaba consultando al sacerdote de turno. Es 

que detrás del sacerdote estaba la autoridad de la Toráh a la cual el sacerdote tenía acceso, y 

detrás del israelita estaba su designio como miembro del pueblo de Dios: ―Pueblo suyo 

somos, y ovejas de su prado.‖ 

 

* * *  

 

 Remontándonos al comienzo de la era cristiana, vemos que el Apóstol Pedro no 

habla de la comunidad de creyentes como ―pastores‖, sino como ―real sacerdocio‖, que en 

el fondo da lo mismo pero combina aristocráticamente los oficios de realeza y sacerdocio 

en creyentes que ni siquiera eran de Israel. A todos ellos con quienes en otro momento 

hubiera evitado comer y se hubiera referido a ellos como culebras, sapos y lagartijas, a 

todos ellos los considera ahora ―real sacerdocio‖. ¡Nada de élite pastoral! 

 El uso de la analogía pastoral no estaba difundido en la comunidad cristiana del 

primer siglo. Al que estaba al frente de una iglesia fundada por el Apóstol Juan, se le 

llamaba ―ángel‖ o mensajero. Frente a las iglesias fundadas por el Apóstol Pablo había un 

cuerpo de zqueiním o ―ancianos‖. Pero en todas las iglesias había personas con llamamiento 

pastoral que funcionaban tanto como simples miembros de la iglesia o como ancianos. 

 En otras iglesias se los llamaba ―dirigentes‖ (griego: iguméni), como aflora en la 

Epístola a los Hebreos 13:17: ―Obedeced a vuestros dirigentes.‖ No dice: ―Obedeced a 

vuestros pastores‖, como tienen algunas traducciones inexactas. 

 No obstante, el desempeño pastoral de Jesús era el modelo del desempeño pastoral 

en la Iglesia en las diversas regiones a donde el evangelio iba penetrando, sin que todavía 

se desarrollase el concepto del pastor como el dirigente de una iglesia local. 

 

* * *  

 

 Como los primeros misioneros eran judíos, ellos llevaron el modelo del gobierno 

edil de las ciudades de Israel a las comunidades cristianas que iban fundando en diversas 

ciudades del mundo grecorromano, sin que esto tenga necesariamente valor teológico, ya 

que no es más que parte del así llamado ―paquete cultural‖.  

El gobierno de las ciudades de Israel recaía sobre la autoridad de un grupo 

municipal formado por ―ancianos‖ (hebreo, zqueinim). La palabra zqueinim es una 

metonimia histórica que acusa que antiguamente la autoridad en el pueblo recaía sobre 

personas de más edad, por cuanto ellos atesoraban una trayectoria más amplia y mayor 

experiencia en la vida. 

 Cuando surgieron comunidades cristianas en las ciudades de los territorios bajo la 

lex romana, se siguió el mismo patrón de gobierno edil, y los ―ancianos‖ simplemente eran 

los dirigentes de la comunidad eclesial, sin importar el asunto de su edad. En este sentido, 
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eran sus pastores, pudiendo uno o más de ellos asumir funciones relacionadas con la 

exposición o enseñanza de las Sagradas Escrituras. 

 El uso del término ―pastor‖, tal como lo entendemos los evangélicos proviene, como 

veremos más adelante, de los tiempos de la Reforma Protestante del Siglo 16. 

 

* * *  

 

 El Dr. Jaime Arizpe indica que cuando se los llama ―dirigentes‖ en la Epístola a los 

Hebreos 13:17 no se está evitando llamarlos ―pastores‖, por cualquier razón que fuera, sino 

se evitaba llamarlos ―ancianos‖, debido a asociaciones contraproducentes. Sobre la base de 

esta información contextualizada, una pauta de contextualización para la iglesia actual sería 

dejar de llamar ―anciano‖ o ―ancianas‖ a los dirigentes de las iglesias, pues tomar como 

paradigma el modelo de gobierno eclesial del Primer Siglo no constituye un dogma a seguir  

y para nada sacraliza a los dirigentes de la iglesia local. 

 Hay que tener bien en cuenta que llamar a una mujer, ―anciana‖, por formar parte 

del cuerpo administrativo de la iglesia puede ser innecesariamente ofensivo, sobre todo si 

se trata de una mujer entradita en años, pero todavía en su punto chumbeque. Además, esto 

es contraproducente para la comunidad que rodea a la iglesia, sobre todo cuando la tal 

―anciana‖, no tiene nada de anciana, sino que es una Barbie a todo dar. ¿Por qué no 

llamarlas ―barbies‖, de manera contextualizada, como la palabra que dice: ―Escribe a la 

barbie de la iglesia de Laodicea o de la que sea. . .‖ 

  

 

 

 LA PASTORAL Y LA 

COMUNIDAD TERAPEUTICA 

 

 Cuando otros aspectos del antiguo régimen monárquico (administrativo, judicial, 

edilicio, etc.) van siendo consignados al Estado, queda demarcada la naturaleza de la Iglesia 

como ―comunidad terapéutica‖, una familia extendida donde todos encuentran su lugar y la 

salud física y espiritual que evidencia la vida abundante, la alegría de vivir. 

 El aspecto espiritual de la Pastoral diseñada por Jesús tiene dos énfasis: 

 1. El cuidado pastoral o ministración personal. 

 2. La docencia o alimentación espiritual a partir de las Escrituras. 

 

 

 El cuidado pastoral 

 

 El legado del cuidado pastoral de Jesús a sus discípulos se expresa de manera 

conmovedora cuando Jesús dice a Pedro en Juan 21:16: ―Simón hijo de Jonás, ¿me amas? 

Pastorea mis ovejas.‖ 

 En el versículo anterior el autor del Evangelio usa un sinónimo de ―pastorear‖ que 

se ha traducido ―apacentar‖ (griego: bósko) y que se refiere a un cuidado mayor, aun 

recurriendo al uso de embudos para alimentar con leche a los corderitos recién nacidos, el 

llevarlos en su seno o sobre sus hombros y ayudarles a caminar. 
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 Sin duda, es aquí donde tiene su lugar la Consejería Pastoral en todos sus aspectos. 

 

 

 La alimentación espiritual 

 

 En la persona y desempeño pastoral de Jesús, por primera vez en la historia de la 

religión la analogía pastoril tiene que ver con alimentar al pueblo de Dios espiritualmente y 

materialmente, y de ambas Jesús ha dado un ejemplo absoluto. 

 En Marcos 6:34 se capta este énfasis cuando nos refiere el milagro de la 

alimentación de los 5000: ―Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de 

ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles 

muchas cosas.‖ 

 También el Apóstol Pablo subraya el énfasis en la alimentación espiritual del pueblo 

con la Palabra de Dios cuando asocia con la labor del pastor la enseñanza. En Efesios 4:11 

se nos habla del ―pastor-maestro‖. 

 El ministerio del pastor maestro se encarna en la persona y desempeño del Señor, a 

quien se designa en la Epístola a los Hebreos 13:20: ―Nuestro Señor Jesús, el gran Pastor de 

las ovejas.‖ Y en 1 Pedro 5:4 dice: ―Y al aparecer el Príncipe de los Pastores, recibiréis la 

inmarchitable corona de gloria.‖ 

 

* * *  

 

 La única vez que aparece en el Nuevo Testamento la designación de ―pastor‖ para 

referirse al cargo eclesiástico específico de un anciano de la iglesia (no necesariamente 

local) es en Efesios 4:11, aunque los verbos ―apacentar‖ y ―pastorear‖ aparecen varias 

veces en relación con la vocación pastoral. Esto dice Efesios 4:11: ―El mismo constituyó a 

unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros.‖ 

 Y dicho cargo eclesial tiene conexión con la docencia. Al margen del debate de si se 

trata de pastores y maestros por separado, o si se trata de pastores-maestros, está el 

testimonio del Buen Pastor, quien hizo de la docencia el aspecto resaltante de su ministerio 

pastoral, y eso mismo hace resaltar John R. W. Stott al enfatizar el papel que juega la 

mente:
16

 

 

 Tenemos que usar la mente en toda clase de ministerios, pero especialmente en el 

ministerio ordenado o pastoral de la iglesia. 

 Los dones que deben ser más cotizados y apreciados son los dones docentes, puesto 

que por ellos la iglesia es más edificada. . . 

 El ministerio ordenado es esencialmente un ministerio pastoral, y un ministerio 

pastoral es un ministerio docente. . . 

                                                           
16

John R. W. Stott, Creer es también pensar, Págs. 63-67, Cuadernos de Certeza, Ediciones Certeza, 

Buenos Aires, 1977.  
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 El ministro es un pastor a quien Cristo, el Pastor principal, le ha encomendado el 

cuidado de una parte de su rebaño, encargándole particularmente alimentarlo (es decir, 

enseñarle). . . 

 Dejando de lado la metáfora pastoril, la responsabilidad final de los pastores 

locales es “presentar perfecto (o maduro) en Cristo Jesús a todo hombre”. Y para lograr 

esta meta deben proclamar a Cristo en su plenitud “advirtiendo
17

 a todo hombre y 

enseñando a todo hombre en toda sabiduría” (Colosenses 1:28). 

 

 

 La administración de la iglesia local 

 

 Los términos ―anciano‖ y ―obispo‖ (o presbítero) en asociación con el término 

―pastor‖ se refieren predominantemente al aspecto administrativo de la Pastoral, sin que tal 

aspecto tenga necesariamente que estar separado del aspecto espiritual.  

 El consenso de los comentaristas bíblicos indica que las palabra ―anciano‖, ―pastor‖ 

y ―obispo‖ son utilizados en el Nuevo Testamento como sinónimos, sin representar ninguna 

jerarquía, y que el pastor o los pastores en la iglesia eran los mismos ancianos o dirigentes 

que en determinadas circunstancias asumían la responsabilidad de la supervisión o la 

visitación de las comunidades eclesiales. 

 A veces el pastor asume el título de ―obispo‖ o supervisor, sin que esto signifique 

un rango jerárquico más elevado que el de pastor. El obispo no es, pues, la persona que 

supervisa a los pastores, sino el pastor ejerciendo su labor administrativa sobre un 

determinado número de iglesias hermanas en una determinada área geográfica. 

 Tal es el caso del Apóstol Juan que reside en Efeso pero supervisa a siete iglesias en 

la provincia de Asia, sin que esto signifique que no había más iglesias, seguramente 

fundadas por otros apóstoles. 

 

* * *  

 

 En Hebreos 13:7 las personas que asumían responsabilidades pastorales en las 

iglesias son designados como ―dirigentes‖: ―Acordaos de vuestros dirigentes que os 

hablaron la palabra de Dios.‖ O en Hebreos 13:24: ―Saludad a todos vuestros dirigentes‖ 

(griego: iguméni, participio de iguéome, ―conducir‖, ―guiar‖). 

 Este texto evidencia un caso de contextualización en el campo misionero de 

Anatolia o Turquía, porque deja de llamarles ―ancianos‖ y les llama ―dirigentes‖. Esta es 

una buena pauta a seguir. 

 La Biblia Reina-Valera de 1960 y de 1995 traduce ―pastores‖ en ambos casos, sobre 

la base de la presuposición de que tales dirigentes eran pastores ordenados al frente de 

iglesias locales, lo cual no era el caso en ese tiempo. 

                                                           
17

Este verbo en el texto griego deriva de la palabra nus, ―mente‖, por lo que su sentido explícito tiene 

que ver con la actividad argumentativa de la mente. Nota de vuestro servidor.  
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 El hecho es que en los documentos originales no dice ―pastores‖, sino ―dirigentes‖, 

como traduce la Biblia RVA, y una traducción correcta nos ayuda a trazar el desarrollo de 

la pastoral de una manera más objetiva. 

 

 

 

 PELIGROS DE LA  

ANALOGIA PASTORIL 

 

 El conocimiento de que la palabra ―pastor‖ se refería originalmente al ―rey‖ debe 

llevar consigo una muy seria advertencia con relación a los pastores babosos que se 

yerguen como reyecitos tiranos en medio del pueblo de Dios. 

 La analogía tiene limitaciones, tanto del lado del pastor, como del lado de las 

ovejas, porque nos presenta a ovejas que no son animales sino personas. El pastor mismo, 

no tiene un status que lo diferencia de los demás miembros de la comunidad eclesial. En 

otras palabras, el pastor evangélico también es oveja, o mejor, carnero. 

 ¡Y de añadidura tenemos en la analogía al maldito lobo! Tenemos el caso peligroso 

de que el lobo, que representa a los infiltrados en el rebaño y en el ministerio pastoral, se 

disfraza de oveja al comienzo y termina disfrazándose de pastor evangélico al final. 

 Es un hecho que las analogías-conceptos han sido manipuladas en diversos círculos 

evangélicos en donde los pastores se han erguido como dueños de las ovejas, a las cuales se 

creen con derecho de sonsacarles su ―lana‖ (su dinero, en la jerga mexicana), y de vez en 

cuando optan por destruirlas amparados en la variante textual del Texto Masorético de 

Ezequiel 34:16, que dice: ―Y a la fuerte destruiré.‖ 

 

* * *  

 

 Conviene, pues, dar a la analogía su peso específico, y no hacer como el Pastor 

Alfonso Ramírez, quien en cierta ocasión en el púlpito, intentó exprimir la analogía más de 

la cuenta, para sacarle todo su jugo, y se refirió a su propia esposa como ―la oveja con 

quien el pastor se acuesta‖. 

 Le pareció gracioso forzar la analogía hasta ese extremo ridículo, pero sólo 

consiguió ser grosero y rebajar a la mujer a un animal de cuatro patas, en comparación de 

su señor esposo, el pastor. 

 Más contextualizado hubiera sido decir, ―la oveja con quien el carnero se 

acuesta‖, ¿di? 

 Tú lo has dicho, ¡oh Excelentísimo Calongo! 
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 RELACION ENTRE LA PASTORAL 

 Y LA FORMACION TEOLOGICA 

 

 Pasemos de la analogía pastoril a los requerimientos teológicos de la Pastoral. Nos 

corresponde establecer la relación entre la labor pastoral y la Teología de la Pastoral, o la 

Teología Pastoral. 

 La teoría y la práctica de la Teología Pastoral son una simbiosis de Teología y de 

Pastoral. En otras palabras, se fundamentan por igual en el conocimiento de fondo de lo que 

la Biblia realmente enseña al respecto. Digámoslo de una manera simple, como para que lo 

entienda el hermano Muñoz: El pastor, por la naturaleza misma de su desempeño al frente 

de la iglesia, debe tener sólidos fundamentos teológicos a la vez que habilidad y 

experiencia, y ojalá también capacidad para lograr la tan necesaria contextualización. 

 Ocurre que muchas veces el pastor evangélico jamás ha pisado un instituto bíblico o 

un seminario teológico, pero ha derivado sus conocimientos, aunque escasos, de su apego al 

estudio de las Sagradas Escrituras, de los programas de Discipulado y Educación Cristiana 

que aporta la iglesia local. También puede haber adquirido formación adicional en algunos 

eventos realizados a nivel inter-denominacional, como cursos aislados, conferencias, 

congresos, etc. De todas maneras, un pastor tiene, por lo general, mayor conocimiento que 

las personas a quienes ministra, y encarna dicho conocimiento en su desempeño como 

pastor. 

 

 

 

 EL PROFETA MALAQUIAS 

 SUS ENSEÑANZAS PASTORALES 

 

 El libro del profeta Malaquías que también es un excelente manual de Teología 

Pastoral nos instruye respecto de nuestra labor sacerdotal. Los conceptos en que enfatiza 

son los siguientes: 

 

  

 La grandeza y la santidad de Dios 

 

 El profeta Malaquías vierte conceptos tales como el de la santidad de Dios y la 

purificación requerida de los seres humanos que sirven a Dios y a sus semejantes en el 

ministerio sacerdotal, digamos, en la tarea pastoral. 

 Dice Malaquías 1:6-14: 

 

 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi 

honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi reverencia, oh sacerdotes que menospreciáis mi 

Nombre?. . . 

 Yo no tengo agrado en vosotros ni aceptaré la ofrenda, ha dicho el Señor de los 

Ejércitos. Porque desde donde nace el Sol hasta donde se pone, es grande mi Nombre en 

medio de las naciones, y en todo santuario se ofrece a mi Nombre incienso y ofrenda pura. 
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 También se nos alerta al respecto en Isaías 52:11, que dice: ―¡Purificaos los que 

lleváis los utensilios del Señor!‖ 

 Originalmente esta fue una instrucción a fin de que los sacerdotes designados para 

transportar los utensilios del templo, de la cautividad en Babilonia a su lugar en Jerusalem, 

se alistaran mediante la purificación motivacional y ceremonial. Sin embargo, puede ser 

aplicada a todos los tiempos y a todas las personas que por la naturaleza de su llamamiento 

y de su rutina diaria están siempre en contacto con las cosas sagradas, como el hecho de 

utilizar la Biblia y de acceder al altar. Ellos siempre están expuestos al peligro de la rutina 

que les puede hacer ciegos respecto de la grandeza y la santidad de Dios. 

 De la misma manera tenemos los conceptos relativos a la dignidad del Señor Jesús y 

la dignidad de la labor que nos ha encomendado ante los ojos de la Iglesia y ante los ojos 

del mundo. 

 

 

 La majestad del mensaje de Dios 

 

 En Malaquías se subraya la majestad del mensaje de Dios y la seriedad de ser 

portavoces y mensajeros de Dios ante el pueblo. 

 Los siervos de Dios que transmiten su mensaje son designados ―ángeles‖, y que este 

calificativo les es dado también a los pastores o dirigentes de las iglesias que los pastores 

iban fundando, por lo que las palabras a continuación son también para ellos, porque son 

―mensajeros del Señor de los Ejércitos‖. 

 Hablando de manera personal e ideal de cada sacerdote en Israel dice Malaquías 

2:5-7: 

 

 Mi pacto con él fue de vida y paz. Estas cosas le di, y él me temía y guardaba 

reverencia ante mi Nombre. La verdadera instrucción estuvo en su boca, y en sus labios no 

se halló iniquidad. En paz y justicia anduvo conmigo y a muchos apartó del pecado. 

Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca han de 

buscar la instrucción, pues él es un mensajero del Señor de los Ejércitos. 

 

 Este concepto también hay que tomar a pecho, como dice Malaquías  2:1, 2: 

 

 Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es esta advertencia: Si no escucháis y no 

tomáis a pecho el honrar mi Nombre, enviaré la maldición sobre vosotros y maldeciré 

vuestras bendiciones, ha dicho el Señor de los Ejércitos. 

 

 Nos llama poderosamente la atención el énfasis en el Nombre del Señor, por lo que 

hemos preferido destacar esta palabra con mayúscula. El Nombre de Dios es Dios mismo 

que se presenta ante la humanidad con su mensaje vertido en lenguaje humano. Dicho 

mensaje es respaldado por su Nombre, es decir, por él mismo. De allí la gran 

responsabilidad de aquellos que tienen la vocación de transmitirlo, ungidos por el Espíritu 

de Dios hasta el punto de que pueden bendecir al pueblo. 

 ¡Y qué tragedia será que a causa de no escuchar la advertencia divina, el Señor 

termine maldiciendo sus bendiciones! 
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 El señorío de Dios 

 

 El concepto del Señorío de Dios es fundamental en el desempeño pastoral, pues de 

él se derivan los conceptos relativos a la mayordomía y la administración de los recursos de 

Dios que atañen al pueblo de Dios en general, y especialmente a los que administran de 

manera centralizada e institucional. 

 Dios mismo dice en Malaquías 3:6-12: 

 ¿Robará el hombre a Dios? 

 ¡Pues vosotros me habéis robado! 

 Pero decís: “¿En qué te hemos robado?” 

 En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición; porque vosotros, la 

nación entera me habéis robado. 

 

 Estas palabras del libro de Malaquías vienen siendo utilizadas insistentemente en la 

predicación para mover, para punzar, para obligar al pueblo a ofrendar. Pero no se suele 

enfocar en la iglesia el ángulo de la administración responsable de los diezmos y las 

ofrendas, por parte de los oficiales de la iglesia. 

 También se ha subrayado la responsabilidad de que el pueblo de Dios contribuya 

económicamente al sostén del ministerio eclesial, cuando la Biblia claramente nos enseña 

que también los oficiales del ministerio deben hacerlo, de manera que haya recursos, no 

solamente en sus casas particulares, sino también en la casa de Dios. 

 Da pena decir que muchas veces los oficiales del ministerio asumen el rol de 

saqueadores del templo de Dios. 

 El texto de Malaquías 3:6-12 se dirige en primer lugar a los sacerdotes del pueblo, y 

también ―a la nación entera‖. De modo que es deshonesto que los pastores lo utilicen para 

ocasionar vergüenza y conmoción al pueblo reunido en las iglesias, diciéndoles ―ladrones‖. 

 

* * *  

 

 Del mismo modo, el texto de Malaquías 3:10 habla a todos por igual, a los 

directivos en primer lugar, y a todo el pueblo de Dios: 

 

 Traed todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha 

dicho el Señor de los Ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre 

vosotros bendición hasta que sobreabunde. 

 

 En las ediciones arcaicas de la Biblia se usa la palabra árabe, alfolí: ―Traed el 

diezmo al alfolí.‖ Y los predicadores la usan sin saber de qué están hablando. Esta palabra 

significa ―granero público‖; en algunos lugares se les llamaba así a los depósitos de sal. 

Casiodoro de Reina no atinó al traducir la palabra original hebrea, otsár, ―tesoro‖. Con este 

nombre se llamaba a las instalaciones del templo de Dios en Jerusalem donde estaban las 

reservas de toda la nación, porque funcionaba como especie de Banco de Reserva. No se 

trata, pues, de un simple granero, sino de un tesoro de oro, plata y otros valores en que se 

traducían los diezmos del pueblo. 
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 Mientras se puede ver, mientras más conocimientos ponga en práctica el pastor, 

mayor ha de ser su responsabilidad en el ejercicio pastoral para instruir al pueblo de manera 

apropiada. No ocurra como lo de aquel pastor ―shilico‖ que predicaba diciendo: ―Traed 

todo el diezmo a la aforja‖ y se presentó en la iglesia con su alforja sobre el hombro, 

abriendo ante la gente la boca de adelante 

 Yo no le veo nada de ridículo que se recoja el diezmo en una alforja. . . 

 ¿Y que tal si la recoges de una vez en tu bolsico de atrás? 

 

 

 

 LAS EPISTOLAS PASTORALES 

 Y LA TEOLOGIA PASTORAL 

 

 Después de haber expuesto el contenido pastoral del libro del profeta Malaquías, 

pasemos a considerar las enseñanzas de las Epístolas Pastorales, que también constituyen 

manuales de Teología Pastoral contextualizada. 

 Desde el Siglo 18 se ha venido designando a las Epístolas de 1 y 2 Timoteo y Tito 

como ―Epístolas Pastorales‖, no obstante que en ellas no aparece la palabra ―pastor‖, sino 

―obispo‖. Pero su contenido es marcadamente pastoral. Ver la separata académica, Las 

Epístolas Pastorales, incluida en la Biblioteca Inteligente MCH. 

 En 1 Timoteo 3:1-7 se habla de los ―obispos‖ y ―diáconos‖, y en Tito 1:5 se habla 

de los ―ancianos‖ que gobernaban las iglesias en cada ciudad. Pero las Epístolas no son 

dirigidas a iglesias en general, sino a Timoteo y a Tito en su calidad de dirigentes 

organizadores de iglesias. Ellos habían sido encargados por el Apóstol Pablo para 

establecer obispos y diáconos que desempeñen el cargo pastoral en Efeso y Creta. 

 

* * *  

 

 No hemos de considerar en detalle el contenido de estas Epístolas, pero nos 

referiremos a los requisitos para ser ―obispos‖, es decir, pastores: 

 En 1 Timoteo 3:1-7 se habla de los requisitos para ser ―obispo‖; los mismos son 

para ser pastores y diáconos en las iglesias de todos los tiempos: 

 

 Si alguien anhela obispado, desea buena obra. 

 Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 

prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar; no dado al vino; no violento sino 

amable; no contencioso ni amante del dinero; que gobierne bien su casa y tenga sus hijos 

en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo 

cuidará de la iglesia de Dios? 

 Que no sea un recién convertido; para que no se llene de orgullo y caiga en la 

condenación del diablo. 

 También debe tener buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en el 

reproche y en la trampa del diablo. 
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 No pasemos a los versículos 8-13, que enumeran los versículos para ser diáconos y 

diaconisas, porque son los mismos. Pero sí trataremos en la sección siguiente de la separata: 

La Teología Pastoral propiamente dicha, dos temas que no deberían ser problemas, pero en 

muchas iglesias lo son. Son los casos del pastor soltero y de la mujer pastora. 

 

 

 

AMBITOS DE LA PASTORAL 

 

 Teniendo en cuenta que la función del pastor es guiar y alimentar espiritualmente a 

los discípulos, los ámbitos de enfoque de la Pastoral son los siguientes: 

 

 

 1. Teología Pastoral – Poniendo los fundamentos 

 

 La Teología Pastoral es el manual instructivo para el pastor. 

 A la Teología Pastoral se le designa también mediante un término técnico griego no 

muy difundido: hodeyesis. Este término viene del griego hodiyéo (encaminar, guiar, 

conducir, abrir, hacer accesible), que deriva de hódos, ―camino‖. 

 La Teología Pastoral es, pues, la guía o adiestramiento teológico práctico del pastor. 

Se la puede designar de manera redundante como ―la pastoral del pastor‖, en contraposición 

de la pastoral de la gente mediante la consejería pastoral y la labor homilética. 

 Es un enfoque exhaustivo de la labor del pastor, que funciona como una especie de 

Constitución de la cual derivan códigos especializados como la Teología de la Pastoral, la 

Etica Pastoral, la Consejería Pastoral y otros temas relacionados con la actividad del pastor, 

incluso la temática enfocada por Lucille Lavender en su libro, Los pastores también 

lloran,
18

 cuyo título juega humorísticamente con el nombre de la serie televisiva 

norteamericana, ―Los ricos también lloran‖. 

 

 

 2. Discipulado – Aprendiendo de Jesús 

 

 El discipulado es la instructiva inicial de los nuevos discípulos, y aunque es de la 

competencia del pastor, como quien cuida de los corderitos recién nacidos, generalmente es 

dejado en las manos inexpertas de algunos discipuladores. 

 Los manuales de Discipulado generalmente son diseñados para los discípulos. El 

hecho de que no enfoquen a los discipuladores es una lacra de graves consecuencias, como 

lo ilustra la historia corta ―Cuentos de viejas‖, por la Dra. Gladys Victorio Arribasplata, 

utilizada como caso de estudio en el Aula Magna de la CBUP. La Plataforma Pastoral de la 

CBUP se ha propuesto salvar la situación mediante la publicación de su manual, 

Discipulado Cristiano, incluido en la Biblioteca Inteligente. 

                                                           
18

Lucille Lavender, Los pastores también lloran, Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, Texas, 

1988.  
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 3. Catequesis – Educación Cristiana 

 

 Catequesis es propiamente Educación Cristiana, enfocada primordialmente a los 

niños mediante programas didácticos que en las iglesias evangélicas son desarrollados en la 

Escuela Dominical. 

 El énfasis de Jesús en los niños es grande; es mayor que el énfasis que en su tiempo 

se daba a los niños en Israel, que de por sí era mayor que el que se les daba en medio de 

otros pueblos. El uso del término ―corderitos‖ en Juan 21:15, para referirse a los niños se 

anticipa a la mención de las ―ovejas‖ en los versículos 16 y 17, y creemos que es para 

darles prioridad en la Pastoral. 

 Los Congresos de Maestros de Escuela Dominical (COMED), convocados por el 

CEBCAR y la CBUP vienen cumpliendo una importante labor en la formación de los 

maestros de la Escuela Dominical. 

 

 

 4. Homilética  

    Alimentando a los corderitos y a las ovejas 

 

La Homilética tiene que ver con la alimentación espiritual de los creyentes mediante 

la predicación que en sus orígenes consistía en una plática informal en el contexto de las 

iglesias-hogar.  

El término ―homilética‖ no tiene conexión etimológica, pero sí semántica, con el 

concepto de alimentar a las ovejas, de nutrirlas mediante los pastos que analógicamente 

apuntan a las páginas de la Biblia como Palabra de Dios. 

 

 

5. Liturgia – Teología del Culto 

 

La Teología del Culto expresada en la liturgia, es decir, de la participación de la 

comunidad en el acto del culto, generalmente es enfocada en las instrucciones al pastor en 

la Teología Pastoral o como un addendum en el curso de Homilética. Pero la Pastoral 

Latinoamericana ha venido poniendo tanto énfasis en una liturgia que represente lo mejor 

de nuestra cultura y folklore latinoamericanos, que amerita enfocarla de manera 

independiente. 

La palabra ―liturgia‖ se compone de dos palabras griegas: El adjetivo litos, 

―público‖, y el sustantivo urgía, ―servicio‖. Significa ―servicio público‖, y originalmente se 

refiere al servicio de las autoridades edilicias.  

En algún momento el término fue adoptado por la Iglesia para referirse al orden 

aprobado por la autoridad eclesial para celebrar el culto. Pero los pastoralistas modernos le 

han añadido una dimensión más a su significado: El de hacer que el público participe más 

activamente en el orden del culto. 

Se trata de una iniciativa que deja abierta las puertas de la sana creatividad, pero al 

mismo tiempo puede dejar entrar la improvisación con graves consecuencias, incluso la 

profanación del culto. Por esta razón, no obstante el valor de la liturgia se requiere de 

asesoramiento teológico-misionológico. 
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* * *  

 

La iglesia evangélica ha sido señalada por relativizar el concepto y la práctica de la 

liturgia en el culto congregacional. El asunto del culto no tiene tanto que ver con el factor 

dinamismo, show business, sino con el respeto y la reverencia debidas a Dios y al pueblo 

que adora.  

Ocurre que el culto se convierte en el escenario del protagonismo del pastor o de los 

directores de la alabanza, a veces de la manera más desparpajada y grosera posible. Por eso 

el Lic. Víctor Ramos Mamani señala que se requiere enfocar en el ámbito eclesial una 

Teología del Culto.
19

 

Exhortamos a las iglesias a nivel local a definir el asunto de su liturgia para lo cual 

la Plataforma Pastoral de la CBUP puede ser de gran ayuda mediante sus publicaciones por 

la Editorial Juan Ritchie – Ediciones CBUP-CEBCAR. 

También recomendamos la motivadora lectura del artículo de Edwin Mora, ―Cómo 

hacer liturgia latinoamericana que afirme la vida y la esperanza‖
20

 

 

 

6. Mayordomía 

    Administración de los recursos de Dios  

 

La mayordomía y la administración de la iglesia local pertenecen al ámbito de la 

Pastoral y tienen un aspecto teórico y un aspecto práctico. 

La administración, como apunta Costas, implica planificación: ―El pastor es 

también un administrador. Ayuda a la congregación a descubrir su razón de ser su 

ministerio pastoral concreto en el mundo, a establecer metas de largo y corto alcance, a 

planear la manera de alcanzarlas, a desarrollar los recursos necesarios y a dirigirla en la 

ejecución de su ministerio.‖ 

Costas relaciona esta área de la Pastoral con la mayordomía en términos que 

rebalsan el ámbito eclesial: ―Así como la Pastoral en la Iglesia sirve para recordar a ésta su 

responsabilidad de administrar bien los recursos que Dios ha puesto a su disposición, una 

pastoral para el hombre le permitiría a éste tomar más en serio su responsabilidad como 

atalaya y guarda del mundo. Le ayudaría a tomar pasos concretos para recordarles a los 

hombres su responsabilidad como mayordomos de la Tierra, de cuidar, cultivar y 

administrar sabia y equitativamente los recursos que Dios ha puesto a su disposición.‖ 

 

 

 

 

 

                                                           
19

Víctor Ramos Mamani, Teología del Culto, Tesis de Grado CBUP, Lima, 2005.  

20
Edwin Mora, ―Cómo hacer liturgia latinoamericana que afirme la vida y la esperanza‖, en CEPAS 

16, San José, Seminario Bíblico Latinoamericano, 1991, Pags. 45-56.  
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7. Koinonía o Comunión 

 

La comunión es con el Señor y con su pueblo. No existe tal cosa de koinonía 

solamente con la comunidad, lo cual uno puede disfrutar de entidades como clubes y 

asociaciones que nada tienen que ver con los designios de la Pastoral. 

El asunto de la koinonía ha sido enfocado en las publicaciones del CEBCAR en su 

separata académica de Homilética, cuando se trata de la comunión en la sala del culto. Pero 

como la koinonía  debe darse también extra muros, se requiere tratarla de manera 

independiente. 

 

 

8. Diakonía o Servicio 

 

Antes que nada, hay que marcar distancia del servicio o ministerio del diaconado de 

las iglesias. Diakonía y ―díacono‖ provienen de la misma raíz griega, pero la primera ha 

sido concebida mayormente como servicio a la comunidad extra eclesial. 

La diakonía o servicio es un factor de la proyección de la iglesia local a la 

comunidad que le circunda, sobre todo en circunstancias de necesidad. Ha sido un 

ministerio enfocado con énfasis en nuestro tiempo, involucrando a sociólogos evangélicos y 

asistentas sociales y ha llevado al establecimiento de comedores populares, refectorios para 

proveer desayuno a niños pobres y sin hogar, y otros proyectos de trascendencia. 

El testimonio del Lic. Tito Pérez Quiroz, escritor evangélico que fuera homenajeado 

el sábado 18 de febrero en el contexto de la IV EXPOLITE 2012, como director del 

ministerio Fe y Obras y director del grupo Peruanitos. Desde 1999 trabaja con los niños de 

los lugares de extrema pobreza de Lima, Chincha y Cerro de Pasco. 

 

 

 

 LA PASTORAL Y LA DIAKONIA 

 

 El concepto relativo al ―ministerio‖ pastoral aparece un tanto indefinido a partir de 

las traducciones bíblicas. En la Reina-Valera de 1960 y 1995, sobre todo en la Biblia 

Hebrea, la palabra hebrea avodáh, ―servicio‖, se suele traducir en contextos similares como 

―servicio‖ y ―ministerio‖. Sirva de ejemplo el hecho de que traducen Números 3:7: ―Para 

servir en el ministerio del Tabernáculo‖, donde la Biblia RVA tiene: ―Para llevar a cabo el 

servicio del Tabernáculo‖. 

 Del mismo modo traducen estas ediciones de la Biblia en Esdras 8:20, ―el ministerio 

de los levitas‖, donde la RVA tiene ―el servicio de los levitas‖. 

 

* * *  

 

 En el Nuevo Testamento griego hay más exactitud respecto de las funciones. Hay 

dos palabras que se traducen ―ministerio‖, también en la RVA: liturgia y diakonía. La 

primera enfatiza en el aspecto del ritual y ceremonial, mientras que la segunda enfatiza en 

todos los aspectos del servicio sagrado, aparte del aspecto ritual. Esto abarca labores como 



 

39 

 

la predicación, la docencia, las labores administrativas (Hechos 6:2), las labores de 

mantenimiento, de transporte, etc. 

 La palabra liturgía aparece en Lucas 1:23: ―Cuando se cumplieron los días de este 

ministerio‖. Se refiere al desempeño sacerdotal de Zacarías, padre de Juan el Bautista, en el 

templo de Jerusalem, vinculado con los rituales sacerdotales. 

 La palabra diakonía aparece en Hechos 1:17, en que el servicio multifacético de los 

apóstoles se llama ―ministerio‖: ―Porque era contado con nosotros y tuvo parte en este 

ministerio.‖ 

 Aplicada a la diversidad de servicios que constituyen la expresión del ejercicio de 

los dones en 1 Corintios 12:5 se usa la palabra diakonía para referirse a todos los creyentes, 

y no solamente a los apóstoles: ―Pero hay también diversidad de ministerios, pero el Señor 

es el mismo.‖ 

 Siguiendo la perspectiva bíblica es el diácono quien debe ser considerado como 

―ministro‖, antes que el pastor. 
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S E G U N D A  P A R T E 

TEOLOGIA PASTORAL 

 

 

 

                  El Pastor Calongo y su linda ovejita 

 
 

 En esta segunda parte de la presente separata académica enfocamos la temática de la 

Teología Pastoral, concebida como parte de la currícula de la formación teológica de 

personas que han de ejercer el servicio pastoral. 

 

 

 CONCEPTOS Y ETIMOLOGIA 

 

 En esta parte de la presente separata académica reproducimos el contenido del curso 

que diera el Rev. Pablo R. Roffe, en el Seminario Evangélico de Lima, que es el contenido 

de todos los cursos de este tema, que se desarrolla  desde los tiempos de la Reforma 

Protestante del Siglo 16. 

 El concepto de pastor como dirigente de una iglesia local es relativamente nuevo. El 

pastorado es una institución que se fue desarrollando en las comunidades reformadas, 

mayormente en Suiza, Alemania y Francia donde se recurrió sabiamente al título de 

―pastor‖ para referirse a la persona que en iglesia reformada remplaza al ―cura‖ de la iglesia 

católica romana, donde interesantemente se ignora su bella etimología (del latín, curare, 

―cuidar‖). 

Tras su conversión y peregrinación lejos de España, el reformador español 

Casiodoro de Reina, ejerció el pastorado en Francia y en Inglaterra, a donde penetró el 
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título de pastor debido a la influencia de los reformadores alemanes y franceses (alemán, 

Pastor; francés; Pasteur). 

 

* * * 

 

En Inglaterra y en todos los pueblos anglosajones el título de ―pastor‖ no se 

difundió. Más bien se recurrió al título equivalente, minister, que enfatiza en el desempeño 

pastoral como servicio a la comunidad de creyentes (del latín ministrare, ―servir‖). El 

énfasis puesto en su uso lo contrasta con los ministros de Estado, cuyo ejercicio también es 

considerado un servicio al pueblo, aunque no en el ámbito espiritual.  

En español se ha perdido el sentido de la etimología de ―ministro‖, y nos hemos 

quedado solamente con la dignidad que representa. 

Hay una razón fuerte detrás de las iglesias reformadas de Inglaterra para no seguir la 

tradición de Europa continental. La palabra inglesa que traduce ―pastor‖, shepherd, se 

refiere a un ―ovejero‖, alguien que cría ovejas para beneficiarse de su lana, de su carne y de 

su cuero, antes que una persona esmerada en alimentar y guiar las ovejas como lo expresa 

el verbo ―pastorear‖ en el Salmo 28:9: ―Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. 

Pastoréalos y enaltécelos para siempre.‖ No obstante, en inglés se ha retenido el adjetivo 

pastoral y el sustantivo derivado, pastorate. 

 

* * *  

 

 El Dr. Homero Calongos, en su tesis de grado CBUP, Teología Pastoral 

Contextualizada (Lima, 2010), se refiere al calco lingüístico de la palabra inglesa minister 

en las obras te Teología Pastoral traducidas al español del inglés y publicadas por 

editoriales evangélicas con sede en Estados Unidos. Es que en nuestro idioma el término 

―ministro‖ se refiere exclusivamente a los ministros de Estado. 

 Cuando nuestros humildes pastores evangélicos se presentan como ―ministros‖, eso 

suena a exagerada arrogancia y pedantería, aparte del contenido de corrupción que les ha 

adherido. La Teología Pastoral contextualizada exige que las publicaciones pastorales 

vayan a la par con el sentido real que las palabras tienen en nuestro idioma y cultura. Sin 

embargo, no tienen la misma carga negativa los términos ―ministerio‖ y ―ministrar‖ que no 

han perdido su relación etimológica con el verbo latino ministrare, ―servir‖. 
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 TEOLOGIA PASTORAL 

 Y TEOLOGIA PRACTICA 

 

 La Teología Pastoral es un particular enfoque de la Teología Práctica al desempeño 

ministerial del pastor, como lo ilustra el gráfico a continuación: 

 

 

 
 

 

 

 En muchas instituciones teológicas anglosajonas a la Teología Pastoral como 

disciplina la llaman ―Teología Práctica‖. Esta perspectiva trasluce en el Diccionario 

Webster’s que se refiere a su temática como “the study of the institutional activities of 

religión as preaching, church administration, pastoral care, and liturgics” (el estudio de 

las actividades institucionales de la religión, como predicación, administración eclesiástica, 

cuidado pastoral y liturgia). Esta es una definición demasiado extensa que involucra las 

disciplinas que tratamos por separado en las separatas académicas de Homilética, 

Administración Eclesiástica, Teología del Culto, y el tema de la presente separata 

académica: Teología Pastoral (pastoral care). 

 La Teología Práctica enfoca el comportamiento de todo ser humano de acuerdo con 

las pautas de su propia cultura, y de todo creyente a la luz de los principios teológicos 

derivados de la Palabra de Dios, mientras que la Teología Pastoral enfoca, específicamente, 

el desempeño del pastor. 

 

 

 

 EL LLAMAMIENTO PASTORAL 

 

 El llamamiento pastoral es la vocación divina para servir a las personas en el pueblo 

de Dios. Como tal viene equipado de dones y condiciones, los cuales residen en la 

personalidad del pastor y en su manera de relacionarse con la gente. 

 El llamamiento pastoral evangélico no es algo especial con respecto al llamamiento 

pastoral judío o católico, o incluso secular, pues el común denominador de estas vocaciones 

es sacerdotal y viene de lo Alto. 
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 Los institutos bíblicos y los seminarios teológicos evangélicos imponen como pre-

requisito a quienes han de estudiar en ellos un testimonio escrito de haber sido llamados al 

ministerio o servicio pastoral. 

 Los seminaristas son luego instruidos de manera exclusiva formándose en ellos un 

concepto de élite. Los libros acerca de Teología Pastoral producidos por nuestras editoriales 

evangélicas nutren este concepto elitista cuando publican libros acerca de los pastores que 

se ufanan detrás de su énfasis de que ―el pastor no es divino‖, que también es un ser 

humano, como si tal énfasis fuera necesario. 

 Cierto libro de Teología Pastoral se intitula, Los pastores también lloran. El título 

ha sido derivado de la serie de televisión, ―Los ricos también lloran‖, que en México ha 

sido parafraseado por los Polivoces como ―los mantenidos también lloran‖. 

 No todo es diversión en la Santa Sede de la CBUP o en el Chifa de la CBUP. Por lo 

mismo el apóstol Casiodoro Chico dice: ―En la Santa Sede también lloran.‖ 

 

* * *  

 

 Ha producido gran impacto el cuidado pastoral del sacerdote jesuita Julio Wicht, 

quien escogiera permanecer con los rehenes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

(MRTA) en la residencia del Embajador de Japón en Lima (pudiendo ser liberado al 

comienzo), a fin de servirles y ministrarles espiritualmente. 

 Lo mismo testifica la labor pastoral de Monseñor Juan Luis Cipriani, Representante 

de la Santa Sede, en las negociaciones para la liberación de los rehenes desde diciembre 

hasta abril de 1997. 

 El mismo oficio sacerdotal demostró hasta las últimas consecuencias el Príncipe de 

los Pastores, Jesús el Mesías, quien es, además, de linaje sacerdotal, por ser hijo de Miriam, 

que era pariente de Elisheva, esposa de Zejáriah, de los kohanim o sacerdotes levitas que 

vivían en la aldea sacerdotal de Ein-kérem, que la tradición señala como el lugar de 

nacimiento de su primo Juan el Bautista.
21

 

 La vocación sacerdotal no es exclusiva. El mismo principio reformado del 

sacerdocio de todos los creyentes echa por los suelos el muro que separa el pastorado 

―clerical‖ del pastorado ―laico‖ que algunos eclesiásticos han pretendido edificar al estilo 

del muro de Berlín. Según lo que se deduce de las palabras de Jesús a Simón Pedro en Juan 

21:16, todo el que ama al Señor tres veces ha de sentirse impulsado a apacentar y pastorear 

a los corderitos y a las ovejas de su rebaño. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Donde vivía en los días de David el sacerdote levita Obed Edom, en cuya casa estuvo tres meses el 

Arca de la Alianza antes de que David la trasladara a Jerusalem.  
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EL PASTOR EN SU VIDA PERSONAL 

 

Su llamamiento para el ministerio pastoral 

 

Este tema es el primero en todos los textos de Teología Pastoral y tiene un doble 

propósito: Ayudar a los estudiantes a descubrir su vocación pastoral y tras esto afianzar su 

convicción de llamamiento. 

La convicción del llamamiento pastoral ha de sustentar al pastor o a la pastora a lo 

largo de todo su ministerio, aun cuando no hace su parte el reconocimiento oficial de la 

iglesia materializado en el reconocimiento social y económico. 

 

 

La capacitación para el ministerio pastoral 

 

La capacitación para el ministerio pastoral puede ser mediante estudios previos en 

los institutos y seminarios bíblicos, o al mismo tiempo que se desarrolla su labor pastoral 

mediante el Programa Universitario de Teología (PUT-CEBCAR) del Centro de Estudios 

Bíblicos ―Casiodoro de Reina‖. De todas maneras, el énfasis está en que el pastor tiene que 

capacitarse continuamente mediante un esfuerzo que va más allá de las paredes de las 

instituciones teológicas. 

Los manuales de Teología Pastoral vienen al caso para ayudar a los pastores o 

futuros pastores a tomar las mejores decisiones al respecto de su capacitación posterior e 

introducirles a la bibliografía más adecuada. 

 

 

Su estudio personal diario 

 

En esta sección se trata acerca del estudio, que constituye la actividad principal del 

pastor, la actividad mediante la cual se nutre y nutre a los demás. 

1. Se tiene en primer lugar el estudio de la Biblia; 

2. Sus estudios teológicos autodidácticos, que ahora pueden llevarse a cabo con la 

ayuda del Programa Universitario de Teología (PUT-CEBCAR); 

3. Sus estudios de historia; 

4. Sus estudios sobre el mundo actual. 

 

No nos toca por ahora comentar cada uno de los sub-títulos anteriores, pero nos 

referiremos a los más importantes: 

El Rev. Pablo R. Roffe aconsejaba a sus estudiantes de Teología Pastoral que 

cuando se graduaran y asumieran el pastorado, tuviesen en la mente y en el corazón formar 

una biblioteca particular respetable, bien condicionada en el ámbito más atractivo de la casa 

pastoral, porque ese lugar sería su entorno devocional, aparte de la oficina pastoral en la 

iglesia o en casa. 

 

* * * 
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En el curso de Teología Pastoral del Rev. Pablo R. Roffe se trata en primer plano 

del estudio diario de la Biblia, antes que del tiempo devocional dedicado a la oración, como 

aparece en la generalidad de manuales de Teología Pastoral. 

Petronio Allauca, uno de los alumnos, sabiondo en el buen sentido de la palabra, le 

preguntó: 

¿Y dónde queda el aspecto de la oración y la vida devocional del pastor? 

El maestro respondió: 

Este aspecto importante depende de su estudio personal de la Biblia. El ancla del 

estudio bíblico hace que la oración no vuele a la deriva y se convierta en un tiempo de 

conflicto espiritual innecesario. 

 

* * * 

 

En esto vemos claramente que para el Rev. Roffe, el mismo estudio bíblico se 

convierte en tiempo de oración y tiempo devocional. El estudio de la Biblia es el mejor 

terreno para la oración y la devoción, y también el mejor emplazamiento para el conflicto 

espiritual que asedia constantemente el momento de la oración. 

Separar el estudio de la Palabra de Dios de la oración puede ser una trampa que a 

menudo mengua la eficacia del ministerio pastoral. Además, la Palabra de Dios nos enseña 

a orar sin cesar, es decir, en todo tiempo, lo cual se concreta en el hecho de que todos 

nuestros pensamientos deben ser una oración elevada a Dios, como indica 1 Tesalonicenses 

5:17. 

Estos conceptos pueden ayudar al pastor a no caer en las arenas movedizas del 

ritualismo, que puede hacerlo ―chinche‖ y pesado en medio de la comunidad a la cual sirve 

como pastor, y en la sociedad en general, cuando anda imponiendo manos a cada rato para 

doblegar la voluntad de la gente mediante la manipulación. 

 

* * *  

 

En este acápite se habla también acerca de la importancia de que cualquier hombre 

de Dios se convierta en un hombre de libros, por lo cual, aun la persona más pobre debe 

tener en mente implementar su propia biblioteca. 

El Rev. Pablo R. Roffe decía: ―No importa cuán pobres seamos y cuán exiguos sean 

nuestros recursos económicos debemos tener esta perspectiva. El solía decir: ―Si tienes dos 

camisas, vende una y compra un libro.‖ Sólo le faltó decirnos que los mejores libros se los 

puede conseguir a los más bajos precios en. . . ¡la cachina! 

Miento. En la actualidad este rubro se ha simplificado grandemente con la 

implementación de la Plataforma Pastoral de la CBUP, y los materiales abundantes y ricos 

se pone a disposición de todo pastor al simple costo del fotocopiado. Dicho sea de paso, 

tales materiales son impajaritables y plausibles de piratería, y exhortamos a los pastores 

pobres y ricos a hacerse tesoros en el cielo mediante la piratería injusta de los materiales del 

CEBCAR y de la Santa Sede de la CBUP. . . ¡so pena de gran tribulación! 

 

* * *  
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En esta sección se discute el asunto de la agenda, el orden de las actividades del 

pastor, del tiempo a dedicar a diversos asuntos, y también un tema que muchas personas 

fanáticas y cucufatas se dan el lujo de ignorar: El tema del descanso físico. 

El mismo Señor nos ha dado el ejemplo de apartarse de la rutina para restaurar 

fuerzas físicas, y de preocuparse de igual manera por los suyos en el servicio pastoral, 

cuando les decía: ―Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco‖ (Marcos 

6:31). 

Marcos anota enseguida una observación que nos lleva a imaginarnos cuán 

agotadora habría sido la actividad de Jesús y de sus discípulos al ministrar física y 

espiritualmente a las multitudes. Dice Marcos 6:31: ―Porque eran muchos los que iban y 

venían, y ni siquiera tenían oportunidad para comer.‖ 

Acerca del problema del desgaste nos habla Brooks R. Faulkner en su libro, 

Agotado en el ministerio. 

 

 

 

LA VIDA FAMILIAR DEL PASTOR 

 

En este acápite se subraya el tiempo que el pastor debe dedicar a su familia. 

El Rev. Pablo R. Roffe nos advertía del grave peligro del pastor ―que se casa con su 

ministerio‖, o como dice el Pastor Calongos, ―con su Ministeria‖,
22

 a causa de su ambición 

por destacarse y lucirse socialmente, y a causa de su egoísmo y falta de criterio. Nos decía: 

―Esto no brota de una auténtica devoción a Cristo.‖ 

Dentro de esta parte se desarrollan los temas relativos al pastor como buen esposo, 

como buen padre y como buen vecino, y se subraya el asunto de la prudencia en las 

relaciones familiares y sociales. 

También discutimos bajo esta sección la distorsionada hermenéutica de muchos 

evangélicos, de que la mujer debe respetar a su marido, pero que el hombre debe amar a su 

mujer. ¿Acaso no sería más cristiano y bíblico que la mujer amara a su marido y el hombre 

respetara a su mujer? 

A la verdad, sólo quiero indicar que las cosas en la pareja deben repartirse 

equitativamente. Lo que la Biblia dice del marido también lo dice de la mujer, y viceversa, 

como usted puede aprender académicamente con la lectura de nuestra novela ―La 

Ginecóloga‖, publicada en nuestra Página Web. 

 

* * *  

 

 

 

 

                                                           
22

Justamente, en una convención femenil a la que fuimos invitados mi esposa Amanda y yo en la 

aldea de Huamancaca, cerca de Huancayo, conocí a la hermana Ministeria Mamani, esposa del pastor Juan de 

Dios Valerio.  
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La mayor parte de los manuales de Teología Pastoral conceden amplio espacio al 

tema del pastor en su vida íntima con su esposa. Escribe Giles en su libro, De pastor a 

pastor, Pág. 59: 

 

Debemos decir algunas palabras en cuanto a las relaciones íntimas entre el pastor 

y su esposa. Como hemos dicho antes, muchas parejas en la iglesia estarán en dificultades 

matrimoniales y mirarán a la familia pastoral buscando un ejemplo para resolver los 

conflictos en su matrimonio. 

Si los miembros de la iglesia saben que el pastor tiene un matrimonio estable, esto 

les inspirará para buscar ayuda en los momentos indicados. 

Si se dan cuenta de que hay conflictos entre el pastor y su esposa, esto tenderá a 

desilusionarlos y no recurrirán a ellos buscando ayuda para su matrimonio. 

Ningún matrimonio es perfecto, y no estamos diciendo que el pastor y su esposa 

tienen que proyectar la imagen de un matrimonio sin problemas para ser un buen ejemplo 

delante de los demás. En verdad, su modo de encarar los problemas y solucionarlos puede 

servir de modelo para los demás matrimonios. Si hacen esto despertarán confianza y 

esperanza en los miembros de la congregación. . . 

A veces algunas personas tienen dificultades en la esfera de la adaptación sexual. 

Pueda ser que uno de los dos sienta que el sexo es sucio o que es una expresión de la 

naturaleza carnal. O puede ser que uno de los dos tenga inhibiciones que fueron 

adquiridas durante los primeros  años de la vida. Esto puede ser fruto de una educación 

sexual inadecuada o equivocada. 

En casos extremos algunas personas pueden haber sido víctimas del abuso o de la 

violación sexual en el pasado. Tales experiencias dejan huellas muy profundas en la 

persona, y difícilmente pueda entregarse a su cónyuge en el acto sexual sin recordar los 

traumas de experiencias anteriores. . . 

El participar en el acto sexual es una de las mejores maneras de aliviar la tensión 

después de un día de muchas responsabilidades que han traído mucho estrés a uno o a los 

dos. Es una forma de expresar el amor y así llenar la necesidad de la persona a quien uno 

ama de todo corazón. Muchas veces, después del acto sexual, pueden conversar acerca de 

los intereses de la familia y llegar a decisiones firmes en cuanto a problemas que les han 

tenido preocupados durante mucho tiempo. . . 

Se ha dicho que lo que hace la pareja en su alcoba con la puerta cerrada y lo que 

culmina con placer sexual genital para ambos es lícito. . . 

 

* * *  

 

El Dr. Teodoro Rojas Arévalo, pastor de una importante iglesia evangélica de Lima, 

que se ha especializado en ministrar a los pastores en lo que concierne a sus relaciones 

sexuales como ingrediente sine qua non de su éxito ministerial, aporta valiosos consejos 

―para alcanzar el momento devocional de un orgasmo que les haga hablar en lenguas‖. Por 

algo en la Santa Sede se hizo merecedor del epíteto, ―Doctor Orgasmo‖. 

El trata de esto en su tesis doctoral CBUP que realmente debe ser tomado en serio 

por nuestros pastores y pastoras. Su obra lleva como título, Restauración de la familia, y le 
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aconsejamos examinar el Capítulo 4 que tiene como título, ―La alcoba: La intimidad 

conyugal‖.
23

 

 

 

 

EL PASTOR EN LA IGLESIA 

 

Esta sección, de manera especial, es terreno común de la Teología del Culto y de la 

Teología Pastoral, por lo cual aconsejamos al lector consultar simultáneamente las 

separatas académicas con estos títulos. 

Esta sección trata de temas como: 

 

 

El acto del culto consagrado a Dios 

 

El curso del Rev. Pablo R. Roffe enfatizaba en la dignidad de Dios y del acto del 

culto, enfocándose los siguientes aspectos: 

 

1. El lugar del culto: Su ordenamiento, limpieza, alumbrado, ventilación. 

 

2. La hora del culto: El culto a Dios no es cosa que se puede comparar con el 

Congreso de la República o cualquier otro evento organizado por los hombres, cual sea su 

importancia. Al Congreso uno puede llegar tarde o faltar, o la reunión puede ser cancelada 

impunemente por falta de quórum. No es así el acto del culto pues se trata de una cita con 

Dios. No se tiene que esperar sin fin a alguien para empezar el culto. El encargado del culto 

debe empezar a la hora exacta, que no es ni la hora inglesa ni la hora peruana, pues la 

persona más importante ya está presente allí: Está presente Dios. 

 

3. Así como la Teología del Culto, la Teología Pastoral trata de la presentación 

personal de los que dirigen el culto, así como de sus posturas, su mímica, su mirada, la 

entonación de su voz, etc.  

En nuestra separata académica sobre Teología del culto damos especial atención al 

tema de la música de moda en la mayoría de las iglesias evangélicas en la actualidad, 

caracterizada por su alto grado de decibeles y por el lugar especial que ocupa la santa 

batería en muchas iglesias donde ha ocupado el lugar sagrado del altar, aunque esté situada 

a un costadito. 

 

4. Otros temas de esta sección son también comunes con los de la Teología del 

Culto: El uso de los himnos y alabanzas, la oración, la lectura bíblica, los anuncios, la 

ofrenda, el trato debido a los visitantes, etc. 

 

                                                           
23

Teodoro Rojas Arévalo, Restauración de la familia, Tesis doctoral CBUP, Lima, Julio del 2008.  
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5. Pero sin duda, la parte principal del culto es la predicación de la Palabra de Dios. 

Al respecto, la Teología Pastoral, la Teología del Culto y la Homilética tienen un terreno 

común. 

 

 

 

EL PASTOR Y LA CONSEJERIA 

 

La Consejería Pastoral, que el Dr. Jaime Arizpe Valencia denomina ―ministerio de 

la Exhortación‖, requiere de gente experta en contextualización, y el Dr. Arizpe aporta un 

derrotero para lograrlo.
24

 

Para no abarcar demasiado espacio, permítasenos recurrir al manual más completo 

de exhortación, no obstante sus cortas dimensiones: El Sermón del Monte. Este manual 

tiene que ser asimilado por el pastor consejero y luego compartido con quienes necesitan de 

su consejo, los cuales no serán sus pacientes, ni sus clientes, sino sus hermanos, y ambos 

buscarán ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. 

Dale Carnegie, el famoso escritor americano que escribió su obra, How to Stop 

Worrying and Start Living, que en cuatro años vendió seis millones de copias y que 

continúa vendiéndose con un promedio de 50,000 copias al año,
25

 empieza su libro 

diciendo que el secreto para suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida es vivir un 

día a la vez, y cita las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte y en el Padrenuestro. 

 

* * * 

 

Ahora bien, él no es un pastor consejero, ni su literatura es de línea religiosa, sino 

simple y llanamente, práctica. 

Sin embargo, existe mucha distancia por recorrer entre conocer el secreto y disfrutar 

de la vida. Por eso Dale Carnegie utiliza 400 páginas llenas de testimonios inspiradores que 

en el camino van aportando las pautas específicas que derivan del secreto de Jesús. 

Charles L. Allen también enfoca la literatura del Sermón del Monte como que tiene 

potencial terapéutico. Su obra tiene el sugestivo título de La psiquiatría de Dios.
26

 Y el Dr. 

Homero Calongos demuestra que la terapia divina se da en el seno de la iglesia concebida e 

implementada como una comunidad terapéutica, en el sentido de que la salud mental y 

física se contagian dadas las condiciones que coinciden con los objetivos del Reino de 

Dios.
27

 
                                                           

24
Jaime Arizpe Valencia, Restauración del ministerio de la Exhortación, Tesis Doctoral CBUP, Lima 

2008.  

25
Dale Carnegie, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, Editorial Sudamericana, 

Buenos Aires, 1987.  

26
Charles L. Allen, La psiquiatría de Dios, Editorial Betania, 1975.  

27
 Homero Calongos, Teología Pastoral contextualizada, Tesis de Grado CBUP, Lima, julio del 

2010. 
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La obra más específica sobre Consejería Pastoral es del Dr. James E. Giles, El 

ministerio del pastor consejero, que en su última parte desarrolla los siguientes temas: 

1. Orientación sobre el matrimonio y las relaciones matrimoniales 

2. El consejo a la juventud 

3. La consejería en asuntos éticos y religiosos 

4. La atención debida a las personas en situaciones de crisis 

5. La consejería en temas relacionados con los intereses finales. 

 

* * *  

 

El Dr. Ari I. Joensuu enfoca en especial la Consejería en la fase de la vida de los 

niños y adolescentes. En su tesis de grado, Consejería preventiva cristiana,
28

 lanza la 

iniciativa de recurrir a la reflexión sapiencial a partir del libro de los Proverbios de 

Salomón con el propósito de disuadir en la juventud el consumo de drogas. El dice que es 

una lástima y una vergüenza que una obra sapiencial dedicada a los jóvenes (Proverbios 

1:4) haya sido marginada y olvidada por los expertos en Educación Cristiana y por los 

pastores en su actividad proclamativa o kerygmática, no obstante su potencial para producir 

cambios en la conducta de los jóvenes. A esto se suma que el enfoque de los Proverbios no 

es religioso, por lo cual tendría mayor aceptación en los programas de educación pública 

modernos que son diseñados sobre fundamentos seculares. 

Decirle a un joven que lo que hace no es inteligente tiene un enorme peso para 

modificar su conducta, que decirle que se va a ir de cabeza al infierno o que merece el 

castigo enerno. Y ese es, casualmente, el enfoque sapiencial. 

 

* * *  

 

Ahora bien, si además del libro de Proverbios se puede recurrir también a un 

producto literario sapiencial elaborado en la actualidad y recurriendo al lenguaje de hoy, es 

probable que alcance aun mayores logros en cuanto a la comunicación. 

La reflexión y la memorización de Proverbios podría tener su lugar natural en las 

actividades de los campamentos de niños y de jóvenes organizados por la Unión Bíblica y 

otras instituciones como una acción preventiva que aún no alcance el nivel de ―consejería‖, 

al menos en su formato religioso y confesional. 

Esta iniciativa ha sido canalizada hacia la iglesia local por el Dr. Homero Calongos, 

mediante su tesis de grado, Teología Pastoral Contextualizada, en el capítulo en que enfoca 

a la iglesia local como una comunidad terapéutica. 

 

* * *  

 

 

                                                           
28

 Ari Immanuel Joensuu, Consejería preventiva cristiana, Tesis Doctoral CBUP, Lima, enero del 

2009. 
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Al tratar de la labor de la Consejería, el Rev. Pablo R. Roffe solía dar este consejo a 

quienes habríamos de ejercer la labor de consejeros: ―Sed muy prudentes como para no 

violentar el secreto y la intimidad de los seres humanos. Cuando una persona calla respecto 

de algo, como es el caso del hombre o la mujer solteros que esperarían de ustedes que no 

profanen jamás el secreto de su soledad. Si alguien calla sobre algo, no hagáis preguntas al 

respecto. Solamente amadles y aceptadles tales cuales son.‖ 

Bendita sea la memoria del Rev. Pablo R. Roffe porque sus consejos nos han 

ahorrado el chasco de convertir nuestra oficina de Consejería en la iglesia en una simple 

Agencia de Alcahuetería. 

 

 

 

LAS VISITAS PASTORALES 

 

En esta parte se trata de los temas elementales, como son su presentación personal 

del pastor, sus maneras, su conversación, el tiempo que debe durar la visita, etc. 

De las visitas pastorales no se ha de esperar la solución de problemas. Más bien es 

una excelente oportunidad para que el pastor proyecte una perspectiva, no personal, sino de 

la comunidad terapéutica, hacia los miembros de la familia que no pertenecen aún a su 

redil. 

Sería desventajoso que el pastor, en su conversación demuestre que no ve, no oye, 

no sabe sobre las cosas del mundo y lo que está ocurriendo en la actualidad. Por esta razón 

se considera el periódico como el mejor manual para la visitación pastoral. 

De manera más amplia se especifican los temas en que debe centrar su interés, como 

son el culto familiar, la celebración del día del Señor, los materiales de lectura a los que se 

puede tener acceso, los temas relacionados con la vivienda, la administración de los 

recursos económicos, las diversiones, los problemas conyugales, los problemas de los niños 

en la escuela, los problemas del trabajo, las relaciones con los vecinos, la disciplina en 

cuanto a los bienes materiales, etc. 

 

* * * 

 

El pastor no debe confundir sus visitas pastorales con una oportunidad para difundir 

sus conceptos sobre política, o sus conceptos a-políticos, no tanto porque este tema sea 

tabú, sino porque ningún otro tema bloquea la interrelación entre las personas como el tema 

de la política, sobre todo cuando hay doctrinas políticas que casi tienen un status de 

religión. 

Aunque nunca llegué a ser pastor, ya que mi camino fue dirigido tras mi vocación 

literaria, para mí el curso del Rev. Roffe ha sido una guía excelente de inteligencia 

emocional efectiva a lo largo de mi vida, razón por la que siempre he pensado que el 

contenido de este curso no debería ser limitado a los jóvenes que tienen un evidente 

llamado pastoral, sino también a aquellas personas como vuestro servidor, que ostentan un 

evidente llamado vocacional para ser ovejas o carneros. 
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EL PASTOR SOLTERO 

 

El tema del pastor soltero no fue incluido en la temática del curso de Teología 

Pastoral dictado por el Rev. Pablo R. Roffe, sino que fue tratado posteriormente en 1975, 

en el Seminario Bíblico Latinoamericano (SBL) en un fórum abierto en el que estuve 

presente de casualidad. Me pareció bastante interesante el tema, por lo que no perdí la 

oportunidad de ampliarlo mediante la bibliografía adecuada y mis conclusiones al respecto 

expongo a continuación. 

En cierta ocasión se dio un tour en las instalaciones de la Editorial Mundo Hispano 

– Casa Bautista de Publicaciones a una anciana americana que estaba muy interesada en el 

trabajo que llevábamos a cabo en esta importante casa editorial. 

El Dr. José T. Poe, Director de la Editorial me presentó a ella alabando mi trabajo 

en la publicación de la Biblia RVA. Ambos pasaron un buen rato en mi oficina, que estaba 

justamente al lado de la oficina del Dr. Poe, y no sé por qué, entre muchas cosas que dijo 

acerca de mí dijo que era soltero entonces yo tenía 40 años de edad. 

La anciana cambió el rumbo de su conversación sobre mi labor como editor de la 

Biblia, y expresó sobremanera su desencanto. Hizo su güingo para llorar, y me dio el 

pésame, no obstante que en ese entonces yo estaba como se dice, en mi punto chumbeque, 

y poco después de terminada mi labor editorial en la Biblia RVA me casaría con una 

belleza boliviana. 

Terminada la visita a mi oficina, yo seguí mi labor, y una media hora después se 

apareció allí el Dr. Poe, y me pidió disculpas por la impertinencia de la anciana. 

 

* * *  

 

Hagamos aquí un pequeño ejercicio de contextualización: La anciana actuó de 

acuerdo con su cosmovisión norteamericana. No podría haber actuado de otro modo, 

porque ella no era contextualizadora; no tenía este ministerio tan sofisticado. 

A ella le habría sido inconcebible que en nuestros países de América Latina no 

podamos casarnos saliendo de High School como en Estados Unidos, y por diversas 

circunstancias en la vida nos llegamos a casar más tarde. Sin embargo, somos gente limpia 

y sana, mental y físicamente, tanto como los que se casan muy jóvenes. Por la misma 

situación de nuestra vida y experiencia personal, un tanto vulnerable y de soledad, optamos 

por ser prudentes en cuanto a tratar de la vida íntima de los demás, a diferencia de aquellos 

pastores protestantes que gustan pasarse toda la vida con su cabeza metida en su entrepierna 

de la gente. 

 

* * *  

 

Un dogma normativo difundido por la literatura pastoral anglosajona, quizás como 

reacción contra el celibato catolicorromano es que nadie puede ser pastor sin ser casado. 

¡Pucha! ¡Eso sería como ser cura en pecado! 

El candidato al pastorado es impelido a casarse aun durante el tiempo de su 

capacitación para el trabajo pastoral. Y la presión cultural facilita que se produzcan los 

matrimonios, so pena de gran tribulación. 
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El texto de prueba de este dogma protestante es 1 Timoteo 3:2 que dice: ―Entonces, 

es necesario que el obispo. . . sea marido de una sola mujer. . . que gobierne bien su casa y 

tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su 

propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?‖ 

Este texto, que en 1 Timoteo 3:12 se repite con relación a los diáconos, ha de ser 

considerado, junto con los demás requisitos como una referencia a las calificaciones de 

todos los oficiales de la iglesia, entre ellos, el pastor. 

 

* * *  

 

El versículo dice, simplemente, que el obispo, o pastor, o diácono o anciano de la 

iglesia, si es casado, sea monógamo. Eso es lo que significa ser marido de una sola mujer. 

En otras palabras, el pastor de la iglesia, no puede darse el lujo de ser bígamo o polígamo, 

como a veces ocurre. 

La situación de la iglesia que alude la Primera Epístola a Timoteo toleraba la 

bigamia y la poligamia, pues muchos bígamos y polígamos se convertían al evangelio. Allí 

estaban, bien sentadotes en las bancas de la iglesia, y con todo derecho, porque habían 

nacido de nuevo. 

Pero el dirigente pastoral debía ser escogido de entre las personas que no tenían este 

trasfondo social ni estaban sujetos a tales situaciones y ataduras sociales. Esto no quiere 

decir que los que ejercían cargos pastorales estaban impedidos de tener dos esposas o más, 

mientras que los miembros de sus congregaciones podrían estar permitidos a ello. A la 

gente común y corriente en la comunidad eclesial era prácticamente imposible sujetarla a 

un requisito semejante. 

 

* * *  

 

Lo interesante del caso es que quien escribe esta Epístola a Timoteo, era soltero, y 

que escribe a sus colaboradores en la labor pastoral de quienes no tenemos evidencias de 

que hayan sido casados. 

Si tuviéramos que interpretar sus instrucciones a la manera norteamericana, no sólo 

estarían excluidos de la labor pastoral los solteros, sino también los casados que no tienen 

hijos, y también aquellos que teniendo hijos no los tienen en sujeción, porque dice la 

Escritura: ―Y que tenga hijos en sujeción, con toda dignidad.‖ 

Sobre esta misma base normativa, se excluye del ministerio sagrado a los 

divorciados, los cuales, en la comunidad cristiana vivirán per seculo seculo seculorum 

amén en una especie de limbo, sin poder acceder al principio mosaico de tiqún olam, que 

restaura las cosas importantes para la vida de la gente. 

Yo conozco casos de pastores muy consagrados y eficientes que se casaron y 

tuvieron sus hijos en sujeción hasta que los changos crecieron y de pronto les cogió esa 

enfermedad de porquería que se llama ―adolescencia‖, y torcieron su camino. Como 

consecuencia sus padres fueron eliminados de la labor pastoral. 

Los dirigentes eclesiásticos que proceden de esta manera tumbando a los siervos de 

Dios, deben saber que si enfocamos las cosas de manera contextualizada, tales presbíteros 
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merecen la cárcel según las normas establecidas para quienes atentan contra los Derechos 

Humanos. 

 

* * *  

 

El dogma del pastor casado y la satanización del pastor soltero ha sido introducido 

en nuestras iglesias evangélicas latinoamericanas por misioneros norteamericanos semi-

literate. Una mala hermenéutica y una falta de contextualización, anota el Dr. Homero 

Calongos, es la causa de este dogma pernicioso. 

Lo que en realidad enseña el pasaje bíblico que comentamos es que un joven 

dirigente de la iglesia que es soltero, no tiene problemas para ejercer el trabajo pastoral, por 

lo cual su caso no se discute. Después de todo, con el transcurso del tiempo bien podría 

contraer matrimonio con una mujer escogida que comparta su llamamiento pastoral. 

Pero si se trata de una persona casada, quiénes son sus mujeres, y qué laya de hijos 

tiene, sí cuenta para tomar decisiones y ubicarlos en el cargo pastoral en perspectiva. Por 

ejemplo, si se trata de algún ―venado‖ o de alguien cuyos hijos son perfectas ―crías de 

pastor‖ (es decir, unas joyitas); o si como dicen en la Argentina, el candidato a pastor es un 

―meado por el perro‖, ¡ese hermano de ninguna manera es un candidato para la labor 

pastoral al frente de la iglesia! 

 

* * *  

 

A propósito, consideremos un caso de estudio relativo a cierto candidato al 

pastorado que fue descalificado por todas las iglesias evangélicas a las cuales presentó su 

solicitud para ser su pastor. 

Cumpliendo con todos los requisitos impuestos, ese pobre siervo de Dios presentó al 

Comité Pastoral de la Iglesia Evangélica del Gran Poder de la ciudad de La Paz, Bolivia, su 

honesta carta de presentación con su curriculum vitae. 

 

He aquí su carta:
29

  

 

Muy apreciados hermanos en Cristo: 

Habiendo sido informado que buscáis un pastor para vuestra iglesita, presento con 

toda honestidad mi solicitud a vuestra sabia consideración. 

Soy pastor soltero, pero todos cuantos me conocen opinan que entiendo de ética 

sexual y soy un excelente consejero matrimonial. 

Tengo más de sesenta años y reconozco que me falla un poquito la memoria. Para 

decir la verdad, hasta me olvido de aquellos a quienes he bautizado. 

Mi salud no es tan buena que digamos, y reconozco que me automedico con vino, 

pero os garantizo un trabajo pastoral profesional a la altura de vuestras expectativas. 

                                                           
29

La anécdota, de autor anónimo fue remitida a la periodista Abigail Van Buren, autora de la 

columna periodística ―Dear Abby‖, por el Pastor C. W. Kirkpatrick de la Union Church of Christ, Ludlow, 

Massachussetts. 
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Nunca he estado al servicio de una iglesia por más de tres años consecutivos, pero 

esto ha tenido que ver con la demanda y las necesidades pastorales de las muchas iglesias 

que he plantado. 

Debo admitir que he estado en la cárcel en más de tres ocasiones. Sin embargo, he 

dado buen testimonio y he vindicado mi apostolado. 

Si soy aceptado por vosotros, con regocijo rendiré el resultado al Señor tras 

haberle servido con celo pastoral en medio vuestro. 

 

* * * 

 

El anciano Evo Morales scaneó por encima de sus gafas a los demás miembros del 

Comité, y les dijo: 

Bien, ¿qué os parece? ¿Lo contratamos? 

Los eclesiásticos estaban atónicos ante semejante atrevimiento del candidato a 

pastor. Su carta les sonó a tomadura de pelo.  

El anciano Patrón Contreras se puso de pie y dijo: 

¡Un pastor soltero! ¡Primera Timoteo 3:2! Si no es marido de una mujer, que 

gobierna bien su casa y tiene sus hijos en sujeción, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 

El anciano Teodoro Rojas dijo: 

Además, ha de ser sobrio, no dado al vino. 

El anciano Raúl Peña dijo: 

¿Contratar a un vejestorio problemático y enfermizo? 

El anciano Carlos Silva dijo: 

¡Además de volado! 

El anciano Domingo Ramos dijo: 

¡Y encima es un ex-pajarito enjaulado! ¿Por qué será? 

El anciano Christian Cachuchín dijo: 

¡De lejos se nota que está chiflado el mojiganga ése! 

El apóstol Mario Pampañaupa dijo: 

¡Y squé ha vindicado su apostolado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¿No será el apóstol Arboleda el 

que escribe? 

El pastor Ignacio de las Casas dijo: 

¿Quién es el mequetrefe que ha enviado semejante solicitud? ¿Quién puede tener 

semejante desfachatez? 

Y el anciano Evo Morales respondió: 

Su nombre me suena. . . Creo haber leído sus cartas a un diablo novato. . . 

El anciano Alvaro García le arranchó la solicitud al anciano Morales, y al mirar al 

pie de la solicitud les dijo: 

A mí también me suena su nombre. . . 

¿Quién? ¿Quién es? Preguntaron todos a una. 

Y ellos dos dijeron: 

Está firmado: El Apóstol Pablo. 
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LA MUJER PASTORA 

 

Si el caso del pastor soltero es un escándalo en la iglesia evangélica, ¡espera para 

ver el caso de la Mujer Pastora! 

Pero antes, permite que te lea un fragmento de la historia ―La Pastoral del Pastor 

Pachochín‖ y su conversación con el Dr. Trepanación de la Mancha: 

 

Esto es lo que dijo el Pastor Pachochín: 

 Por lo menos estamos de acuerdo en que las mujeres están excluidas por 

completo del pastorado. 

 El Dr. De la Mancha hizo una mueca, y el Pastor Pachochín le aclaró: 

 Porque no pueden hablar, pues. 

 El Dr. De la Mancha quedó más intrigado aún, y el Pastor Pachochín se lo 

parafraseó: 

 Es decir, no se les permite hablar en la congregación. 

 Cuando el Dr. De la Mancha se quedó misteriosamente callado, el Pastor 

Pachochín interpretó su silencio como asentimiento, de acuerdo a la palabra que dice: “El 

que calla, otorga.” 

 Entonces, el Pastor Pachochín volvió a la carga, recurriendo al humor bautista: 

 Además, la Palabra dice “es necesario que el obispo”; no dice “es necesario que 

la avispa”. Y también dice “para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo”. 

 

* * *  

 

 Como el Pastor Pachochín pasó a referirse, acto seguido, a los clásicos pasajes 

erróneamente concebidos y catalogados como misóginos en la literatura del Apóstol Pablo 

(1 Corintios 14:33 y 1 Timoteo 1:11), y como tales pasajes demandan mucho tiempo para 

enfocarlos de manera justa y serena, como el mismo Dr. De la Mancha hace en su historia 

corta “La Ginecóloga”, que mereciera la Medalla de Oro, sin contrariarlo en absoluto, le 

dijo: 

 Discúlpeme, pastor, pero tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré 

hasta quemar el último cartucho. 

 Y se encerró en el cuarto de baño. 

 

* * * 

 

Se da el caso de que la mujer pastora es la esposa del pastor y su desempeño 

pastoral no es cuestionado en absoluto, siempre y cuando no abra la boca. En otros casos, 

ella asume también las funciones de predicación desde el púlpito y debe, con todo derecho, 

ser reconocida como pastora.  

Pero cuando la mujer no es la esposa del pastor, sino que ella misma proclama su 

llamamiento pastoral, como dice el apóstol Mario Moreno Cantinflas, ―¡allí está el detalle!‖ 

Lucille Lavender, autora del libro, Los pastores también lloran, cuyo original inglés 

puede traducirse ―las pastoras también lloran‖, cita las palabras de Joy Dorf, una mujer 

pastora: 
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Mi llanto era por sentirme en un desierto, un desierto en que no encontraba 

modelos. Mi tentación era volver a Egipto. Egipto era para mí adoptar el estilo masculino 

de liderazgo. Tuve que extender mi mirada a la Tierra Prometida. Tuve que cargar con el 

aislamiento y la soledad de ser yo misma. 

Estoy llegando a comprender que debo aceptar mi propia autoridad. Viene de quien 

soy y de Cristo en mí. No necesito mirar a otros para validar mi presencia en el pastorado. 

Cuando finalmente lo comprendí, tuve paz. Y cesaron mis lágrimas. 

 

* * *  

 

En muchas iglesias evangélicas se viene abriendo camino el desempeño de la mujer 

pastora. 

La Biblia sí concede fundamento al ministerio pastoral de la mujer y no la 

excluye de esta noble labor. El hecho ha sido demostrado fehacientemente por la Dra. 

Raquel Apolinario Godoy en su tesis de grado con el título de El ministerio profético de la 

mujer,
30

 que constituye otro excelente manual de Teología Pastoral contextualizada. 

¿Y onstá el fundamento bíblico? 

¡Sale caliente, Priscila! 

 

* * *  

 

Son muy significativas las referencias que hay en la Biblia, de una mujer judía muy 

afamada en la comunidad cristiana del Primer Siglo, llamada Priscila, muy probablemente 

de familia levítico-sacerdotal, al juzgar por su acendrado entrenamiento bíblico. Ella fue 

una gran misionera al lado de su esposo Aquiles. A causa de su calificada capacitación 

teológica y su iniciativa misionológica, en la Biblia siempre es mencionada en primer lugar 

con respecto a su esposo (Hechos 18:2, 18, 26 y Romanos 16:3). 

Priscila y su esposo pertenecían a la comunidad judía de Roma y fueron desterrados 

de allí durante una persecución provocada por el emperador Claudio. Ella y su esposo 

anduvieron en varias partes de Europa oriental y Asia Menor; ella siempre activa en la obra 

de evangelización, colaborando con el Apóstol Pablo. 

Después de haber regresado a Roma tenía una iglesia en su casa y seguramente ella 

misma era la pastora y participaba libremente en la exposición de la Palabra de Dios 

estando para ello mejor capacitada que cualquier romano (Hechos 18:24-26). 

El Apóstol Pablo le manda saludos personales a Roma en su Epístola a los Romanos 

16:3-5: ―Saludad a Priscila y a Aquiles, mis colaboradores en Jesús el Mesías, que 

expusieron sus cuellos por mi vida y a quienes estoy agradecido, no sólo yo sino también 

todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa.‖ 

 

* * *  

 

                                                           
30

Raquel Apolinario Godoy, El ministerio profético de la mujer, Tesis de Grado CBUP, Lima, julio 

del 2003.  
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Muchas preguntas derivan de esta lacónica salutación donde Priscila es mencionada 

por nombre, y en primer lugar respecto de su esposo: 

¿Sería ella nada más una mujer acomodada que prestaba su casa como local de una 

iglesia? 

¿Estaría también involucrada en la dirección de dicha iglesia, estando 

teológicamente capacitada? 

¿Sería una de las personas encargadas de la exposición de la Palabra de Dios y de la 

doctrina? 

¿No sería Priscila la pastora de dicha iglesia? 

El pasaje citado en Hechos 18:24-26 nos revela que Priscila estaba capacitada 

teológicamente, probablemente más que su esposo. Por tanto, hay razones suficientes para 

suponer que ella tuvo una plena participación en el culto, inclusive en la predicación y en la 

labor pastoral. 

 

* * *  

 

En algunas iglesias este asunto se reviste de carácter de tabú y se evita aun 

mencionarlo. En otros sectores ha sido motivo de controversia a lo largo de toda la era 

cristiana; tal es el caso de la Iglesia Católica. Pero en otros sectores la mujer viene 

ejercitándose con toda libertad y eficiencia. 

Yo mismo puedo atestiguar de la eficiencia de la mujer en el pastorado, pues 

durante los cinco años que fui miembro de la Iglesia Immanuel Methodist Church de 

Waltham, suburbio de Boston donde se encuentra la Universidad de Brandeis donde hice 

mis estudios doctorales, mi pastora era la Sra. Jeannete Mac-Glinchey, un dechado de 

autoridad y sabiduría espiritual, de sensibilidad humana y desempeño profesional. Doy 

gracias a Dios por haberla conocido y por haber colaborado con ella como oficial de la 

iglesia, al lado de los demás oficiales, en su mayoría mujeres. 

 

* * *  

 

¿Qué es lo que hace de este tema algo tan controversial? 

 

1. En primer lugar tenemos la presencia de ciertos pasajes y expresiones en la Biblia 

que han traumatizado a las mujeres creyentes de todos los siglos. Estos pasajes han sido 

vociferados en el seno de la iglesia por muchos pastores machochauvinistas que encuentran 

en ellos apoyo y estímulo para sus actitudes recalcitrantes, no obstante que prueban tener 

otra explicación, diametralmente distante de lo que se suele enseñar en la iglesia. Esto ha 

sido demostrado en nuestra historia, ―La Ginecóloga‖ que ha causado conmoción a nivel 

internacional. 

 

2. En segundo lugar, tenemos en la Biblia, otros pasajes relativos a la mujer en los 

cuales los aspectos culturales están entrelazados con los aspectos teológicos. 

Tradicionalmente, tales pasajes han sido tomados como un todo teológico, como palabra de 

Dios, y se ha contribuido a cumplir el problema desde el punto de vista hermenéutico y 

práctico. 
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En tiempos modernos, con el incremento de la ciencia de la antropología cultural se 

puede asumir de manera adecuada la tarea de bisectar dichos ―paquetes culturales‖ para 

separar lo cultural de lo teológico, analizarlos a ambos por separado y definir su enseñanza 

real. Cómo se hace esto, usted aprenderá en la separata, La mujer y la educación teológica, 

incluida en el PUT-CEBCAR. 

 

* * *  

 

En nuestra generación se han incrementado los esfuerzos que conducen a la 

ordenación de las mujeres para el trabajo pastoral. No obstante el conservadurismo que 

prevalece, varias editoriales evangélicas se han atrevido a publicar libros que tratan de la 

mujer pastora. Muchos de tales libros tienen la maternidad literaria de mujeres con 

innegable vocación sacerdotal. 

El reconocimiento y el acto de ordenación de la mujer para el pastorado se viene 

abriendo camino en las nuevas denominaciones, e incluso en las denominaciones 

consideradas históricas. No existe, pues, ningún impedimento eterno que haga que en el 

futuro no tengamos más mujeres pastoras en todas las denominaciones evangélicas, y 

también muchas sacerdotisas en el seno de la Iglesia Católico Romana. ¡Y por qué no 

papas! 

Esto tiene sustento en que tanto el hombre como la mujer comparten por igual la 

Missio Dei.
31

 

 

 

 

 EL PASTOR Y SUS HONORARIOS 

 

 Una obra de Teología Pastoral que tiene como ésta el objeto de llegar, no sólo a los 

pastores evangélicos, sino también a la gente sus iglesias, para ser de edificación a ambos, 

no podría obviar el asunto de los honorarios del pastor sobre fundamentos éticos. 

 En términos generales, el pastor es la única persona de las iglesias evangélicas que 

recibe un sueldo por su servicio en la iglesia local.
32

 Esta práctica ha surgido, tanto de las 

instrucciones de las Escrituras, como de los resultados prácticos. Justamente, una Epístola 

Pastoral enfatiza en las palabras de Jesús en Mateo 10:10 y Lucas 10:7: ―Los ancianos que 

dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honorario,
33

 especialmente los que trabajan 

arduamente en la palabra y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: No pondrás bozal al 

buey que trilla. Además: El obrero es digno de su salario‖ (1 Timoteo 5:17, 18). 

                                                           
31

Moisés Chávez, Teología del culto, Biblioteca Inteligente MCH, Editorial Juan Ritchie –Ediciones 

CBUP-CEBCAR, Lima, 2008.  

32
En iglesias grandes se ha llegado a proveer de un sueldo al encargado de la música y al personal 

administrativo.  

33
Traducimos las palabras griegas diplís timís como ―doble honorario‖, en lugar de ―doble honor‖, 

porque Pablo está pensando en términos de salario, no en términos de una cariñadita en la espalda.  
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 Estas palabras expresan el ideal de que la iglesia pueda remunerar a todos los que la 

dirigen de acuerdo a su labor, y que en las iglesias pequeñas por lo menos tengan una 

remuneración digna los que están a cargo de la predicación de la Palabra de Dios y la 

enseñanza, es decir, los que ejercen el cargo pastoral a tiempo completo. 

 Esto nos lleva a considerar al pastor como un profesional, no como un amateur.
34

 Y 

al ser una persona contratada y remunerada, el camino hacia su profesionalización ha 

avanzado un tramo considerable. 

 

* * *  

 

 El pastorado tiende a ser ocupado por personas entrenadas y acreditadas para ello. 

Los institutos y seminarios evangélicos han sido diseñados, prácticamente de manera 

exclusiva, para la preparación de personas que han de ejercer la labor pastoral, aunque ser 

graduados en ellos es un acto académico, no un acto de ordenación pastoral. 

 Los pastores evangélicos son ordenados por las iglesias locales dependientes de 

estructuras denominacionales. 

 En muchas iglesias se elige una comisión para contratar un pastor, la cual examina 

el curriculum vitae de los candidatos, antes de asumir los pasos hacia la firma de un 

contrato para servir como pastor. 

 Se hace pues urgente la profesionalización del pastor evangélico, no solamente en el 

aspecto académico, sino en el aspecto de su remuneración profesional, no amateur, lo cual 

involucra honorarios y derechos sociales. Al respecto tratamos en la separata académica, 

Nuevas alternativas de educación teológica, que trata de la Democratización de la 

Educación Teológica en América Latina (DETAL), y la Profesionalización del Pastorado 

Latinoamericano (PROPALA), separata incluida en el PUT-CEBCAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

En el mundo de los deportes se considera ―profesional‖ al que tiene un contrato y recibe un sueldo, 

y amateur a quien teniendo iguales y mejores cualidades, no recibe una remuneración.  
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3 

LA PASTORAL LATINOAMERICANA 

 

 Se ha hablado a menudo de las deficiencias de la Pastoral Evangélica y se ha 

acuñado el término-concepto de ―Pastoral Latinoamericana‖ como receptáculo de grandes 

expectativas para el futuro inmediato y mediato. La Pastoral ideal debe ser, dice Orlando 

Costas praxis-reflexión e investigación sobre la calidad e intensidad de la interacción de la 

iglesia con el hombre. 

  

 

 

 ENFOQUE BIBLICO Y AUTOCTONO 

 

Estas son las cosas que quisiéramos lograr en nuestras comunidades evangélicas de 

América Latina: 

 

 

 1. Un enfoque cristocéntrico 

 

 La Pastoral Latinoamericana tiene que estar enfocada en Jesús, como lo expresa el 

título del volumen evangelístico producido por la Plataforma Evangelística de la CBUP: 

PUESTOS LOS OJOS EN JESUS. Para ello, dirían Cullmann y Bultmann, se requiere 

conocer al Jesús histórico, labor que sólo puede llevarse a cabo en el Aula Magna de la 

CBUP. 

 Dice Costas: ―La óptica de Jesucristo nos permite descifrar la situación pastoral del 

hombre latinoamericano, no sólo porque nos abre el camino para el uso del análisis 

científico social, sino también porque él se preocupa por cada hombre y por todo el 

hombre.‖ 

 ¿Es que no existe un enfoque cristocéntrico en las iglesias evangélicas de America 

Latina? 

 La pregunta está fuera de foco y hasta puede ser malintencionada, pues no se 

cuestiona nuestro enfoque bíblico y cristocéntrico, sino se incentiva aprender a ver al 

hombre de América Latina a través de los ojos de Jesús. Este tipo de enfoque evita que 

veamos en él un objeto religioso sujeto incluso a manipulación en su condición humana y 

en las estadísticas tipo ―iglecrecimiento‖. Costas enfatiza que este enfoque hace que 

veamos al nombre latinoamericano como le vería Jesús y ―nos abre camino para el uso del 

análisis científico social‖. 
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2. Un enfoque evangélico y ecuménico 

 

 Orlando Costas señala como una de las características fundamentales de toda acción 

pastoral: Tener un espíritu evangélico y ecuménico. 

 Observe que toma la palabra ―evangélico‖ en su sentido original, portador de buenas 

nuevas, no en el sentido confesional o denominacional. Dice: ―Necesitamos en América 

Latina una acción pastoral que proclame un evangelio de esperanza liberadora para este 

hombre oprimido y alienado que mora a lo largo de nuestro continente.‖ 

 Observe también que toma la palabra ―ecuménico‖, no en el sentido de cooperación 

confesional, sino en el sentido de unidad institucional y de testimonio. Jesús mismo señaló 

que sin unidad el testimonio evangélico se neutraliza y se desdice. Dice Costas: ―Esa 

acción, si ha de ser verdaderamente fiel al evangelio deberá caracterizarse por una auténtica 

ecumenicidad. No puede haber fidelidad evangélica si no hay una auténtica unidad visible 

del cuerpo de Cristo. No puede haber acción pastoral evangélica si no está respaldada por la 

acción conjunta de toda la iglesia. Una acción pastoral de una iglesia dividida es un 

escándalo.‖ 

 

 

3. Un enfoque libre de misoginia 

 

 Nos estamos refiriendo a la así llamada ―Pastoral de la Mujer‖. 

 Queremos una pastoral evangélica latinoamericana en que la mujer ocupe su lugar 

de dignidad que le confiere el Señor Jesús, como pastora, por su propio peso y vocación, y 

no solamente como apéndice del ministerio de su esposo pastor. 

 Queremos una pastoral libre de machochauvinismo y de machopausia. 

 No queremos ver a la mujer reducida a la liturgia o al ministerio culinario. Si ella 

tiene palabra profética, que la proclame en el nombre de Dios y con el sustento de su 

bendita Palabra. 

 Estamos plenamente seguros de que la lectura de la historia ―La Apóstola‖, incluida 

en la antología, El evangelio decodificado, te va a hacer pensar inteligentemente.
35

 

 El mismo efecto tendrá en ti, oh Teófilo, la novela de la Dra. Carmen Espinoza 

Bravo, con el título de ―En el ojo del huracán‖, incluida en la antología, ¿Es el pastor un 

profesional?
36

 

 

 

 4. Un enfoque autóctono 

 

 Los ―pastoralistas‖ anhelan lo autóctono, pero dejan de ver algunos logros 

importantes en el escenario de América Latina. Como bien diría el apóstol Miguel Angel 

Cornejo y Rosado, se está volviendo a crear el mundo desde cero, sin tomar en cuenta los 

hechos precedentes. ¡Algunos colones todavía están por descubrir América! 

                                                           
35

Moisés Chávez, El evangelio decodificado, incluido en la Página Web de la CBUP.  

36
Moisés Chávez, ¿Es el pastor un profesional? – Incluida en la Página Web de la CBUP.  
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 En el Perú, a partir de la segunda década del Siglo 20, Juan Ritchie enfatizó en una 

―iglesia autóctona‖  con una pastoral autóctona o nacional. Aunque se refirió concretamente 

al caso del Perú, él vislumbró la misma cualidad para la iglesia evangélica en cada país de 

América Latina, e incluso llegó a fundar la Iglesia Evangélica Peruana (IEP), poniendo las 

bases de la independencia financiera y de liderazgo nacional independiente de los países 

considerados como ―hogar‖ (inglés: home) de las misiones. 

 Estos hechos son presentados con lujo de detalles por el Dr. Salomón Grados 

Román en su tesis de grado CBUP-2010, Juan Ritchie y la Misionología de la IEP. 

 Para Ritchie lo autóctono representa liderazgo entrenado, financiación con los 

recursos de la Iglesia nacional a la medida de sus posibilidades crecientes y una empresa 

editorial dedicada a la evangelización y a la formación pastoral, no en el plano clerical, sino 

en el plano existencial en medio de la comunidad evangélica. 

 Por otro lado, significa el distanciamiento de los misioneros y de las misiones para 

facilitar el desarrollo de tal liderazgo y de las iglesias que surgían del testimonio de ellos. 

Ritchie dio el ejemplo al ponerse de lado, exactamente como lo hizo Juan el Bautista para 

ceder el paso a Jesús. 

 

 

 5. Un enfoque profesional 

 

 Quisiéramos que nunca más la Pastoral Latinoamericana vuelva a ser sinónimo de 

elucubración tercermundista, como uña y mugre. Quisiéramos, más bien, que el factor 

profesional se adjunte al factor pastoral como dedo y uña. Sabemos que la meta está muy 

distante; que algunos de nuestros pastores son, como lo demuestra el apóstol Augusto 

Pecho Cerrón en su tesis doctoral, unos analfabetos.
37

 También sabemos que hay pastores 

que, por su celo y apego al estudio sistemático autodidacta, son más profesionales que 

aquellos que ostentan uno o más títulos académicos obtenidos en instituciones de prestigio. 

Pero, ¡qué bueno sería si el mayor número posible de pastores tuviese un cartoncito que 

lucir delante de su mujer de sus hijos y de las ovejas de su redil! Así se evitaría que la 

iglesia local se convierta en caldo de cultivo de complejos y acomplejados que algunos 

sociólogos y antropólogos opinan que no tienen remedio. 

 En vista de que el ministerio pastoral se merece eso y mucho más, porque es como 

para el Señor, y no como para tu suegra, te invitamos, hermano pastor a examinar las 

grandes sorpresotas que tiene reservadas para ti el Programa Universitario de Teología del 

CEBCAR (PUT-CEBCAR). 

 Porque anhelamos que la Pastoral Latinoamericana sea sinónimo de profesionalismo 

y no de tercermundismo, te invitamos a militar en el movimiento de la Profesionalización 

del Pastorado Latinoamericano (PROPALA), a partir de la lectura separata académica, 

Nuevas alternativas de Educación Teológica, incluida en el PUT-CEBCAR. 
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Augusto Pecho Cerrón, ―El Pastor Analfabeto‖, Misionología en acción, CBUP, Lima, julio del 

2007.  
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 6. Un enfoque contextualizado 

 

 Se hace necesario un enfoque contextualizado de la Pastoral. Las mismas Escrituras 

dan la pauta para la ―contextualización‖.  

El libro de Deuteronomio es una contextualización de la Toráh de Moisés a las 

nuevas circunstancias históricas del Período de la Monarquía. 

 El libro de Levítico, cuyo nombre griego significa ―de los levitas‖ es un texto de 

instrucciones sacerdotales. Pero a lo largo de milenios pocos estudiosos de las Escrituras se 

han percatado de que constituye un Texto de Teología Pastoral, como el libro del Profeta 

Malaquías, como el Sermón del Monte (que hemos señalado como Manifiesto Pastoral), 

como las Epístolas Pastorales, como la Epístola a los Hebreos. Todos estos documentos 

acusan una dinámica ―contextualización‖.  

 

* * *  

 

 El Dr. Homero Calongos muestra que nuestra literatura pastoral está plagada de 

términos y conceptos foráneos, razón por la cual se hacía necesario ―contextualizarla‖ para 

responder de manera más eficiente a nuestra realidad latinoamericana. 

 Calongos les ruega a los editores de libros de Teología Pastoral, sobre todo a 

aquellos con residencia en Estados Unidos que por favor dejen ya de referirse a nuestros 

dignos pastores evangélicos con esa horrible designación de ―ministros‖, que sólo nos trae 

asociación con nuestros corruptos ministros de Estado tercermundistas, y a las ―menestras‖ 

con quienes el Presidente Evo Morales de Bolivia confiesa que se encama y. . . 

 ¿Y qué? 

Y que  ―a todas ellas les saca el calzón‖. 

 ¡Y yo que lo creía rosquete! 

 

* * * 

 

 El Dr. Jaime Arizpe indica que cuando en la Epístola a los Hebreos 13:17 se habla 

de los ―dirigentes‖ de la iglesia se da la pauta de contextualización para la iglesia actual, 

que sería dejarse llamar ―ancianos‖ y ―ancianas‖, porque tomar como paradigma el 

gobierno eclesial del primer siglo no es un dogma a seguir. 

 Hay que tener en cuenta que llamar a una mujer ―anciana‖, por formar parte del 

cuerpo administrativo eclesial, puede ser innecesariamente ofensivo, sobre todo si se trata 

de una mujer entradita en años, pero todavía ―en su punto chumbeque‖. 

 ¿Por qué llamarlas ―ancianas‖, sobre todo si son dirigentes jóvenes y sexies? 

 ¿Por qué no llamarlas ―Barbies‖, como sugiere el Dr. Calongos en su magnífica 

exposición del concepto de ―contextualización‖? Como cuando se dice: ―Escribe a la 

Barbie de la Iglesia de Efeso.‖ 
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 7. El enfoque intra eclesial y extra eclesial 

 

 La Pastoral Latinoamericana es reflexión y praxis intra-eclesial y extra-eclesial, y 

debe haber balance entre ambas. 

 Cuando hablamos de una pastoral intra-eclesial nos referimos a las iglesias 

evangélicas dentro del espectro de las misiones inspiradas en la Reforma, y cuando 

hablamos de una pastoral extra-eclesial nos referimos a la participación plena de la gente de 

la iglesia en la vida de la sociedad y del Estado, incluida su participación folklórica y 

política.  

Desde un punto de vista pragmático se aconseja no comprometerse con una praxis 

extra eclesial, si se ha descuidado notoriamente la praxis intra eclesial, salvo que la praxis 

pastoral sea convertida en plataforma política, como ha ocurrido en la ―pastoral 

latinoamericana‖ propugnada por el Seminario Bíblico Latinoamericano de San José, Costa 

Rica. 

 Un ejemplo lamentable del énfasis unilateral en la pastoral intra eclesial 

encontramos en la espeluznante historia con el título ―Con mucho swing‖ (escrita por 

vuestro servidor), que expone una pastoral equivocada en el seno de la Iglesia Evangélica 

Peruana en la cuenca del lago de Layo, Cusco. Se trata de una pastoral manchada con 

sangre y que ha sido caso de estudio en el Aula Magna de la CBUP en más de una ocasión. 

 

 

 8. El enfoque inter-denominacional 

 

 ¿Y qué decir de los recursos disponibles de la Iglesia para llevar a cabo la Pastoral, 

a los cuales a menudo se malgasta y echa a perder a causa de una falta de acción 

coordinada? 

 Señala Costas: ―Por otra parte, la necesidad es tan magna, la situación tan compleja 

y los recursos tan escasos que la iglesia evangélica no puede darse el lujo de no esforzarse 

por un trabajo pastoral unido e integrado. Para ministrar eficazmente al hombre 

latinoamericano impera la necesidad de lo que los católicos han llamado ‗una pastoral de 

conjunto‘. Segundo Galileo define la misma como ‗una múltiple. . . unidad de agentes del 

apostolado. . . las acciones eclesiales. . . las estructuras pastorales. . . unidad de objetivos 

con el obispo con su presbiterio, como sacramento y motor.‘ ‖
38

 

 ―Por supuesto‖, dice Costas, ―este modelo de acción pastoral tendría que adaptarse a 

la idiosincrasia y estructura eclesiástica de la gran mayoría de las iglesias evangélicas. No 

obstante es un modelo digno de consideración el nivel inter-denominacional. Incluso 

valdría la pena incorporarlo a ciertos conjuntos de acción social entre católicos y 

evangélicos como un intento por darle a los mismos una dimensión pastoral.‖ 
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Segundo Galileo, ―Pastoral de conjunto‖, en Pastoral de Hoy II, Editorial Nova Terra, 1966, 

Barcelona.  
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 LA PASTORAL CONTEXTUALIZADA 

 

En las siguientes unidades didácticas ampliaremos los conceptos introducidos en el 

punto Nº 6 de la unidad anterior, ―Un enfoque contextualizado‖ de la Pastoral 

Latinoamericana. Enfocaremos la Pastoral Contextualizada, siguiendo las pautas expuestas 

por el Dr. Homero Calongos en su Tesis de Grado CBUP, Teología Pastoral 

contextualizada, Lima, julio del 2010.  

Cuando enfocamos los casos del Pastor Soltero y de la Mujer Pastora, no hemos 

hecho otra cosa que enfocar de manera contextualizada importantes ítems de la Teología 

Pastoral. Y más contextualización exigen los temas relacionados con la comunidad eclesial 

y la ―pastoral-macro‖, que es la proyección de la labor pastoral a la sociedad y al mundo. 

 Nuestros manuales de Teología Pastoral requieren ser contextualizados, no 

solamente en el aspecto de la lexicografía, el lenguaje y la comunicación, sino también en 

el alcance de su temática. 

 Cierto manual de Teología Pastoral parece hablarnos de los políticos 

latinoamericanos antes que de los pastores evangélicos. Sus capítulos tienen títulos tales 

como ―el carácter del ministro‖, ―la salud física del ministro‖, ―la esposa del ministro‖, ―el 

ministro y las finanzas‖, etc. Es contraproducente el extremo al que ha llegado el factor de 

la aculturación en la comunidad evangélica latinoamericana introducido por traductores sin 

ninguna formación en la Teología Pastoral, que traducen pésimamente del inglés. Sin duda, 

se trata de chicanos pésimamente pagados. 

 

* * *  

 

 En ningún manual de Teología Pastoral con excepción del presente se trata del tema 

de la contextualización, y de algo que viene a ser una consecuencia de ello: La 

profesionalización del pastor, a la cual nos referiremos con amplitud en la separata 

académica, Nuevas perspectivas de educación teológica, incluida en el PUT-CEBCAR. 

 El curso de Teología Pastoral que se dicta en las instituciones teológicas evangélicas 

generalmente tiene una estructura standard y abarca temas como el llamamiento pastoral, la 

disciplina personal del pastor, la vida familiar del pastor, el desempeño del pastor en la 

iglesia, su agenda personal, sus finanzas, etc. Como se observará, su temática se concentra 

en la persona del pastor y no enfoca de manera adecuada la comunidad eclesial concebida 

como ―comunidad terapéutica‖, y menos la sociedad alrededor, a la cual se la esquiva 

denominándola ―el mundo‖. 

 La temática es tratada de manera escueta, sin introducir a la vasta literatura que 

existe al respecto,
39

  dando la razón a cierto estudiante de la CBUP que dijo en el aula: ―El 

pastor es la persona que nunca lee los libros que se han publicado acerca del pastor.‖ 

 Muchos pastores en pleno ejercicio pastoral ni siquiera se informan de la existencia 

de esos libros inspiradores sobre su labor pastoral. Quizás los pastores de la Iglesia Bautista 

                                                           
39

Una suma bibliográfica comentada sobre Teología Pastoral incluimos al final de la presente 

separata académica, cuya lectura es muy motivadora incluso para los que no son pastores sino simplemente 

ovejas.  
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sean una excepción porque tienen mayor acceso a numerosos libros sobre Teología Pastoral 

publicados por la Editorial Mundo Hispano y Casa Bautista de Publicaciones, una empresa 

editorial que ha puesto un énfasis especial en la producción de materiales auxiliares para el 

pastor.  

 Con todo, la contextualización requiere dar pasos importantes hacia temas o asuntos 

hasta ahora pasados por alto o ignorados. 

 

* * *  

 

 La literatura producida por los allegados a la Fraternidad Teológica 

Latinoamericana (FTL) ha sido designada ―teología contextual‖, en contraste con la 

teología de la liberación que es una teología politizada, y la teología traducida del inglés 

que es la única que nos alcanza en nuestro contexto denominacional. 

 David Stoll, uno de los principales promotores de la International Fellowship of 

Evangelical Students (IFES), asociada a la FTL, escribió en 1990: ―En lugar de utilizar la 

‗liberación‘ como un paradigma, la FTL escogió otro término: ‗Contextualización‖. Pero 

mientras los misioneros norteamericanos más flexibles admitieron las críticas de la FTL, 

muchos líderes evangélicos latinoamericanos no aceptaron esta postura crítica.‖
40

 

 Eso hay que recalcar: La literatura de la FTL es una literatura crítica, no en sentido 

negativo de la palabra, sino en el sentido de que mueve a la reflexión. 

 El Dr. René Padilla respondió a las continuas preguntas sobre su enfoque teológico 

―contextual‖ que para los lectores de sus artículos en el Boletín Teológico de la FTL no 

requería de mayor explicación. Lo hizo en Lima mediante la publicación de una exposición 

que diera en la AGEUP en 1989. Fue difundida en la Serie TEOLOGIA, publicada por 

Ediciones AGEUP con el título de La Palabra interpretada: Reflexiones sobre 

hermenéutica contextual.
41

 

 El Dr. Padilla ve en la contextualización el ingreso del intérprete de las Escrituras a 

su contexto original, como primer paso para su re-ingreso a su propio contexto actual con 

una carga teológica funcional, capaz de tener el mismo efecto espiritual que tuvo en los 

lectores para quienes fueron escritas en primer lugar. 

 El Dr. Padilla escribe:  

 

La teología no puede reducirse a una repetición de formulaciones doctrinales 

traída de otras latitudes. Para ser válida y apropiada, debe reflejar la fusión de los 

horizontes de la situación histórica (presente)
42

 y los horizontes del texto. Será relevante en 

la medida que logre expresarse en los símbolos y formas de pensamiento que forman parte 

de la cultura a la cual se dirige, y responder a las preguntas y preocupaciones surgidas en 
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David Stoll, Is Latin America Turning Protestant? – The Politics of Evangelical Growth, Publicado 

por University of California Press, Berkeley, 1990, Pág. 131.  

41
René Padilla, La Palabra interpretada: Reflexiones sobre hermenéutica contextual, Serie 

TEOLOGIA, Ediciones AGEUP (Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú), Lima, 1989.  

42
El paréntesis es nuestro.  
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este contexto. Será fiel a la Palabra de Dios en la medida en que se base en las Escrituras 

y demuestre el poder del Espíritu para cumplir su propósito. El mismo Espíritu que inspiró 

las Escrituras en el pasado está activo hoy para hacer de ellas la Palabra personal de Dios 

en una situación concreta.
43

 

 

* * * 

 

 El Dr. Padilla dice que Daniel Von Allmen ha sugerido que las mismas páginas del 

Nuevo Testamento dan testimonio de este proceso de contextualización, pues los primeros 

cristianos, dispersos por la persecución en Judea, ―emprendieron el trabajo de 

evangelización y encararon a los griegos en su propio territorio. Fueron ellos los que, por 

un lado, comenzaron a adaptar al griego la tradición que dio nacimiento a los Evangelios y 

quienes, por otro lado, predicaron las buenas nuevas por primera vez en griego.
44

 

 El Dr. Padilla amplía este enfoque: ―No se propusieron ‗hacer teología‘ 

conscientemente, sino que simplemente transcribieron el Evangelio con fidelidad a un 

contexto pagano. Los poetas cristianos de habla griega dieron expresión a la fe recibida, no 

en una teología elaborada sistemáticamente, sino cantando lo que Dios había hecho por 

ellos. Según Von Allmen, este es el origen de varios de los himnos citados por los autores 

del Nuevo Testamento, particularmente el de Filipenses 2:6-11.
45

 

 Este tipo de elaboración teológica contextual es la que conlleva la exégesis bíblica 

según nuestro diagrama de ―la bicicleta hermenéutica‖, que aparece en nuestra separata 

académica de Hermenéutica Bíblica, incluida en el PUT-CEBCAR. Es una carga teológica 

que completa y cierra lo que tanto René Padilla como Juan Luis Segundo llaman ―círculo 

hermenéutico‖ sin especificar con qué empieza, si con nuestra instrospección en el texto 

(eiségesis nutrida por nuestra cosmovisión) o si de nuestra exégesis cargada de teología 

contextual. 

 

* * *  

 

 Lamentablemente, la literatura de la FTL no logró producir una teología pastoral 

contextualizada, si bien estuvo muy cerca de lograrlo a partir de la exposición del Dr. Darío 

López en CLADE 4, Cochabamba.
46

 Era necesaria una reflexión teológica centrada en la 

temática de la Teología Pastoral de manera contextualizada, como lo hace el Dr. Homero 

Calongos en su tesis de grado, Teología Pastoral Contextualizada (CBUP, Lima, 2010). 

 Era, pues, necesaria una reflexión teológica y misionológica respecto de la Teología 

Pastoral contextualizada, como lo hace el Dr. Homero Calongos en su tesis de grado. 
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Obra citada, Pág. 15.  
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Daniel Von Allmen, El nacimiento de la teología, International Review of Missions, Enero, 1975.  

45
René Padilla, Obra citada, Pág. 16.  

46
Darío López, Bases teológicas para una pastoral contextual, CLADE 5, Cochabamba, 2000. 
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 La literatura de la FTL tampoco pudo lograr que la pastoral evangélica llegase a 

ocupar un lugar de dignidad en lo que respecta al tema de los Derechos Humanos. No 

quiero decir que se haya evitado tratar de este tema en diversos fórums y publicaciones, 

como las del Dr. Darío López,
47

 sino que no se ha logrado relacionar esta temática con el 

contexto de la iglesia local donde a menudo los líderes y pastores atentan 

desfachatadamente contra los Derechos Humanos, particularmente los Derechos de la 

Mujer. 

 Por eso tenemos la expectativa puesta en el enfoque del Dr. Homero Calongos, que 

deriva de los postulados de la Plataforma Pastoral de la CBUP y enfrenta el reto de ser 

auténtico e innovador. 

 Cuando él habla de Teología Pastoral contextualizada se refiere a la formación y al 

ejercicio pastoral profesional que surge como respuesta a las expectativas de América 

Latina en contraste con la situación que transfieren los libros traducidos del inglés que se 

ofertan en las librerías evangélicas, escritos por norteamericanos relacionados con los 

intereses, las motivaciones, los conceptos y las condiciones reinantes en su país. 

 Sería la primera vez que un pastor evangélico latinoamericano escribe sobre este 

tema sin calcar el contenido de los textos de Teología Pastoral escritos en inglés y 

traducidos al español. 

 Parecería que somos poco generosos y poco agradecidos en nuestros juicios y que 

estaríamos tratando de nimiedades. Pero, ¿acaso no recuerda usted como a todos los 

evangélicos peruanos se nos señalaba como agentes de la CIA en tiempos del gobierno 

revolucionario del Gral. Juan Velasco Alvarado? 

 Injustamente, es verdad, pero basados en el perfil que proyectamos y en nuestra 

falta de contextualización. Piense nomás en el Hombre Fuerte de las iglesias apostólicas de 

Estados Unidos, el discípulo Peter Wagner, que con una extraña mezcla de humildad y 

desfachatez nos da su testimonio en su libro, Churchquake de cómo por un simple 

sermoncito apostólico de menos de una hora le dan allá una ofrendita de amor de 2.500 

dólares, cantidad que un pastor de los nuestros no logra ver en un año de predicación, y 

algunos, en toda su perra vida. 

 

 

 

 LOS ACTORES DE 

 LA CONTEXTUALIZACION 

 

 No se puede esperar que logren la contextualización en la Pastoral aquellos que no 

son sus actores auténticos. 

 ¿Quiénes son los autores auténticos? 
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Darío López, Los evangélicos y los derechos humanos: La experiencia social del Concilio 
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 1. Ellos pertenecen o se identifican plenamente con el contexto que se enfoca. 

 

 2. Ellos son actores de personalidad definida y madura. Han de ser personalidades 

fuertes, porque tienen que luchar contra la corriente y la tendencia de la moda y la 

imitación en todo plano (artístico, ideológico, teológico, etc.). 

 

 3. Ellos defienden y preservan los valores del contexto que les es propio, tratando lo 

foráneo con respeto, pero también con apreciación crítica. 

 

 4. En el campo teológico, ellas son personas que consideran que el mensaje de Jesús 

el Mesías tiene necesariamente que crecer en cada contexto étnico, inclusive con ropaje 

cultural propio, y no ser trasplantado de otras latitudes y épocas. 

 

 5. Ellos saben distinguir en los documentos bíblicos lo que es teológico (digamos, lo 

que es inmutable y eterno) y la envoltura cultural que es mutable y pasajera. Ello les ahorra 

luchar en vano, dando trompadas y puñetes a las almas, y perder tiempo al atascarse en los 

extremos del fetichismo. 

 

 6. NUAY Nº 6. SIRVASE PASAR AL Nº 7. 

 

 7. Y en el campo pastoral, ellos se identifican con su pueblo, con sus valores, con 

sus necesidades y expectativas, con su lenguaje y con sus responsabilidades que les son 

propias como es el caso de la financiación de una empresa pastoral que no dependa de 

factores foráneos, porque la empresa del evangelio ha sido diseñada por Jesús para surgir 

de la misma tierra, como dice la Escritura en el Himno de la Contextualización: 

 

Emét me-érets titsmáj 

La verdad brotará de la tierra. 

 

 

 

 EL HIMNO DE LA CONTEXTUALIZACION 

 

 Los versículos 10-13 del Salmo 85, en medio de los cuales se encuentra la expresión 

hebrea, emét me-érets titsmáj (la verdad brotará de la tierra), pueden ser considerados el 

Himno de la Contextualización, porque dice: 

 

La misericordia y la verdad se encontraron; 

la justicia y la paz se besaron. 

La verdad brotará de la tierra, 

y la justicia mirará desde los cielos. 

 

 

 

 



 

71 

 

Asimismo, YHVH dará el bien, 

y nuestra tierra dará su fruto. 

La justicia irá delante de él, 

y hará de sus pasos un camino. 

 

* * * 

 

 Este Salmo nos presenta los valores del pueblo de Dios como encontrándose en una 

cita de amor que conduce al beso de rigor, a consecuencia de lo cual, a la manera de la 

germinación de las plantas o del nacimiento de nuestros bebés, la verdad brota de la tierra. 

Este es el primer eslabón de la vida auténticamente espiritual. 

 Enfocando el contexto literario en que aparece el tema de la contextualización, 

observe cómo la misericordia (hebreo: jésed, el amor divino) y la verdad (hebreo: emét) que 

interesantemente en hebreo son una palabra de género masculino y una palabra de género 

femenino, y son los elementos activos de la Missio Dei, se encuentran, no en el aire, o sobre 

un mapa de hule, o sobre una tierra imaginaria, o sobre una pantalla de computadora con 

imágenes virtuales, sino sobre una realidad concreta, donde se produce la siembra que no es 

al estilo de los discípulos Cash Luna y Jonás González. 

 Entonces la verdad brota de la tierra, del campo de misión, y la justicia mira desde 

los cielos, no desde la base misionera de la Scotland Yard, o de Texas o de California. 

 

* * *  

 

 Lo que nos llama la atención es la frase que dice que la justicia irá delante de él, es 

decir, del Señor, y hará de sus pasos un camino. Se trata de la justicia encarnada en alguien 

de carne y hueso, y de un camino en el suelo. En los términos que define el Dr. Homero 

Calongos en su tesis de grado, se trata de un camino de contextualización dentro de un 

determinado contexto étnico y cultural. 

 La expresión, ―hará de sus pasos un camino‖ comunica el mismo pensamiento del 

poeta Antonio Machado: ―Caminante, no hay camino; se hace camino al andar‖. Quizás 

esto mismo tenía en mente el apóstol Pedro Arana Quiroz cuando compiló su libro 

intitulado, Teología en el camino. 

 Jesús actuó en estos términos, y quienes le siguieron en la primera generación, 

fueron llamados ―los del Camino‖. 

 Pero sobre todas las cosas, la contextualización en América Latina tiene que ver con 

la profesionalización del pastor evangélico y adventista, y con relación a esto se hace 

urgente que tratemos sobre el Seminario CBUP sobre Iglesia y Sociedad. 
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 LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD 

 

 En julio del año 2000 se llevó a cabo el V Seminario Semestral de la CBUP con el 

tema de ―Iglesia y Sociedad‖. Tuvo lugar en el Aula Magna de la Santa Sede, en el Edificio 

AMIR de la Avenida Brasil. 

 La enorme importancia de este acontecimiento, sólo pudo ser captada gradualmente 

con el paso de los años, y el Dr. Homero Calongos propone en su tesis de grado, que en 

julio del 2010, al cumplirse los diez años, se vuelva a convocar un Segundo Seminario de 

Iglesia y Sociedad para evaluación y re-definición de lo avanzado y de la estrategia a seguir 

en el futuro inmediato en lo que concierne a la profesionalización del pastor evangélico y 

adventista. 

 No es la primera vez que se trata de este tema. Inclusive hay una institución 

permanente con el nombre de ―Iglesia y Sociedad‖ director@iglesia y sociedad.com que 

enfoca esta temática. 

 En mi obra, Democratization of Theological Education in Latin America,
48

 me 

refiero a los antecedents de este acontecimiento en el I Seminario de la CBUP iniciado el 6 

de julio de 1998: ―Los cursos estaban centrados en la teología y en la interrelación de la 

Iglesia y la Sociedad.‖ Esto quiere decir que desde el primer momento nuestros fundadores 

vieron que esta temática era de importancia radical para la Iglesia Evangélica en América 

Latina. 

 

* * *  

 

 En ese entonces aun no estaban organizados los seminarios de la CBUP como 

módulos académicos, es decir, cursos interrelacionados con un tema central. El curso 

relativo a Iglesia y Sociedad fue dictado por el Dr. Douglas Friederichsen, catedrático de 

Teología Pastoral de nuestra alma mater, la California Graduate School of Theology en 

Estados Unidos, con el título de ―Purpose of the Church and the Society‖. Tuve el honor de 

estar a cargo de la traducción simultánea, y en su totalidad el curso se gravó en video. 

 El énfasis del Dr. Friederichsen fue que tanto la Iglesia como la Sociedad tenían el 

mismo propósito en los objetivos y la estrategia de Dios. Y ocurre que a menudo la Iglesia 

se aleja de dichos objetivos, y ocurre lo mismo con la sociedad, con la diferencia de que la 

Iglesia es más sensible a una voz profética, y por tanto, y por tanto, la Sociedad puede ser 

objeto de su ministerio pastoral. En otras palabras, la Iglesia no solamente ha de dirigir su 

Pastoral a la comunidad eclesial, sino también a la Sociedad. Por lo mismo debe diseñar e 

implementar los mecanismos para que dicha Pastoral sea efectiva en esta nueva dimensión. 

 Nos pareció novedoso el approach del Dr. Friederichsen. ―La Iglesia y la Sociedad 

(cualquiera sea la característica confesional de la Sociedad) no son antagónicas. No se ha 

de aceptar que la Sociedad se imponga sobre la Iglesia en la esfera de la interrelación. 

Tampoco se ha de esperar que ocurra lo mismo con la Iglesia respecto de la Sociedad. Pero 

la Iglesia debe ejercer una pastoral profética en la Sociedad, sin el objetivo de ganarse 
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méritos y curriculum vitae, porque ‗siervos inútiles somos y lo que debemos hacer 

hacemos‘.‖ 

 

* * *  

 

 El curso del Dr. Friederichsen fue el antecedente inmediato para la convocatoria del 

V Seminario CBUP en el año 2000 con la temática de ―Iglesia y Sciedad‖. Este evento se 

ha hecho muy conocido por haber sido el escenario del planteamiento de PROPALA 

(Profesionalización del Pastorado Latinoamericano). Esta iniciativa germinó y creció hasta 

convertirse PROPALA en la principal Plataforma Misionológica de la CBUP. 

 Los profesores vinieron de California (el Dr. John E. McKenna, el Dr. Robert Rapp 

y el Dr. Won Yong Shim). Esperábamos también la llegada del Dr. Friederichsen que 

despertara tantas inquietudes con su curso hacía dos años, pero a última hora declinó venir 

a Lima, y vuestro humilde servidor fue escogido para hacerme cargo del curso ―Iglesia y 

Sociedad 2‖, que esta vez formaba parte de un seminario más amplio que incluyó un panel 

o mesa redonda bastante concurrido. 

 Es probable que el Dr. Friederichsen haya pedido que yo me hiciera cargo del 

seminario, y se me pidió que preparara el sílabo. Fue una tarea muy difícil para mí, pues yo 

había venido de Bolivia sin estar preparado para ello. Este seminario sería el primero en ser 

dictado en español y vuestro servidor fue el primer profesor peruano de la CBUP, incluido 

también en la nómina de la California Graduate School of Theology como profesor titular. 

En ese seminario, el curso del Dr. Robert Rapp, ―Pastoral Ministry‖ fue enfocado como un 

ministerio pastoral que traspasa los linderos de la Iglesia y se proyecta a la Sociedad. 

 

* * * 

 

 El sílabo que escribí partió de la temática del Dr. Friederichsen, y se dio un paso 

más adelante. Se empezó con la pastoral de la Iglesia a la Iglesia, se continuó con la 

pastoral de la Iglesia a la Sociedad, y después vendría un tema nuevo que era mi 

contribución personal: ―La Democratización de la Educación Teológica‖, enfocada como 

movimiento en nuestro país y en la América Latina.
49

  

 El tema no era novedoso entre los estudiantes del CEBCAR. Inclusive era conocido 

por su sigla DET, que luego se cambió a DETAL, para no confundirla con las iniciales de 

Daniel El Travieso (el Dr. Daniel Bocanegra). 

 Sin embargo, cuando pasamos a tratar de la DETAL, se enfocó este tema de manera 

tangencial, porque otro tema que jamás había pasado por mi cabeza se abrió camino con 

violencia entre la vasta concurrencia formada por el personal académico en pleno, por los 

12 Apóstoles que ese mismo año se graduaron con Doctorado en Ministerios de la 

California Graduate School of Theology y varios pastores y visitantes. Ese tema fue el de la 

profesionalización del pastor latinoamericano. 
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* * *  

 

 En el debate que condujo al lanzamiento de PROPALA tuve una participación 

muy secundaria, actuando solamente como moderador. 

 ¿Acaso fue tan candente? 

 ¡Sí que lo fue! A los pastores serios no les agrada para nada la cercanía de los 

PPP (los Pastores y Predicadores Pillos). 

 ¿Y qué relación puede tener la profesionalización del pastor con la 

contextualización de la pastoral? 

 Saca tus propias conclusiones tras juzgar que se trata de una expectativa surgida 

en nuestro propio contexto. 

 ¿Es el pastor un profesional? 

Saca tus propias conclusiones tras juzgar que se trata de una expectativa surgida 

en nuestro propio contexto. 

 

 

 

¿ES EL PASTOR UN PROFESIONAL? 

 

En agosto de 1999, mi amigo Carlos D. Mesa Gisbert, que poco tiempo después 

llegara a ser investido como Presidente Constitucional de la República de Bolivia, 

entrevistó en la televisión al pastor Carlos Salcedo, pastor de Ekklesía en la ciudad de La 

Paz. 

Se trataba de una entrevista reclamada por los televidentes de varios sectores de la 

sociedad boliviana. Ambos habían asumido el rol de entrevistadores en el programa ―Al 

pan pan, y al vino vino‖ en que también fue entrevistado vuestro servidor. Ahora el público 

reclamaba que fuera entrevistado el entrevistador, y una de las preguntas que se sabía que 

sería incluida era: ―¿Tiene usted alguna profesión?‖ 

Su respuesta honesta y lacónica fue: ―No.‖ 

De esta manera evitó que se pasara acto seguido a la quisquillosa pregunta: ―¿Es el 

pastor un profesional?‖ 

Es que se presupone que para ser un profesional, es decir, una persona con licencia 

para ejercer cualquier profesión, tiene uno que haber estudiado en alguna institución de 

educación superior acreditada, estatal o privada. 

 

* * *  

 

La misma pregunta se tendría que hacer a la mayor parte de los pastores 

evangélicos, no obstante su cárisma y su eficiente desenvolvimiento pastoral. Porque es un 

hecho deplorable en medio de la comunidad evangélica que para ser pastor no se estudia, y 

que cualquiera, aun sin tener secundaria completa, y a veces ni aun primaria completa, 

puede llegar a ser pastor de una iglesia chica o grande. 

Estamos ante líderes natos de la comunidad evangélica, algunos, verdaderos 

gigantes de la fe, y de gran eficiencia, que muy bien podrían haber estudiado en una 

universidad o en alguna institución teológica de nivel superior y logrado, por lo menos su 
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Bachillerato en Teología. Pero por diversas razones no lo ha hecho, ni lo harán, y a menudo 

expresan desdén por los estudios formales que otros sí realizan, incluidos los estudios 

formales de la Palabra de Dios. 

Ellos tienen que ser pasados en algún momento de sus vidas por las armas, y el 

Presidente Carlos D. Mesa Gisbert, en representación de la Sociedad y con las garantías 

constitucionales que su alta investidura le confiere, aparecerá sorpresivamente en la escena 

para hacerles la pregunta de rigor: ―¿Tiene usted alguna profesión?‖ 

Para mí, de hecho tienen profesión. 

Pero Carlos D. Mesa Gisbert quiere que le muestres tu cartón. 

 

 

 

EL DEBATE SOBRE PROPALA 

 

Quisiera referir lo ocurrido haciendo una salvedad: Quien escribe no tiene la dicha 

de ser pastor, y como profesor del curso tuve que asumir el rol de moderador. Y los detalles 

que refiero los he derivado del video grabado. No quisiera que ciertos juicios y expresiones 

formuladas por los presentes, algunos subidos de tono, sean asociadas con mi persona. 

Juzgamos que no transcribir con fidelidad las palabras de nuestros pastores 

participantes  atenta contra la contextualización. ¿Acaso no se ha atentado de esta manera 

en las publicaciones evangélicas, haciendo de nuestra literatura algo anodino e irreal? 

Alguien facilitó el debate, reduciendo el concepto de la profesionalización del 

pastorado latinomericano en una sigla: PROPALA, que más adelante se convertiría en la 

primera ―plataforma misionológica‖ de la CBUP en ser implementada. 

 

* * *  

 

Al presente tenemos que hacer frente a una situación en que predomina la 

relativización del llamamiento y el desempeño pastoral por parte de los mismos pastores. 

Por lo mismo, se plantea que las cosas seguirán más o menos igual a menos que se 

produzca un ―cambio paradigmático‖, una revolución en la mentalidad del pastor 

evangélico, una dinámica de consecuencias generacionales. Pero es difícil que esto ocurra 

en medio de la presente relativización de nuestros valores. 

En el centro de la relativización se encuentra el pastorado. Los presentes se 

enfrascaron  en lo que llamaron ―la diagnosis del pastor evangélico‖. Se consideró que sin 

hacer esta diagnosis no se puede soñar en la profesionalización del pastor. 
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DIAGNOSIS DEL PASTOR EVANGELICO 

 

La diagnosis del pastor evangélico tuvo el propósito de sentar las bases para trazar 

una estrategia que condujera a su profesionalización. El tema ocupó la mayor parte del 

debate sobre PROPALA. Es que, como observa el pastor Calongos: ―Se había tocado el 

Punto G de la inquietud pastoral.‖ 

Presentamos a continuación la diagnosis del pastor evangélico, que necesariamente 

constituye el punto de partida hacia su profesionalización y acreditación en la Iglesia y la 

Sociedad. 

 

 

Se observaron los siguientes hechos generales:
50

 

 

1. El pastor evangélico no tiene acreditación 

 

El pastor evangélico, aunque puede tener un desempeño excelente, no tiene 

acreditación personal ni en la Iglesia ni en la Sociedad, debido a que cualquier persona, 

capacitada o no capacitada, con formación teológica o sin ella, puede ser pastor de una 

iglesia evangélica. 

Ocurre que ni siquiera existe un acto de ordenación o investidura, concebida como 

el compromiso formal de la iglesia con su pastor. 

Esto no ocurre en la Iglesia Católica: Cualquier persona, así nomás, no puede 

desempeñarse como sacerdote, y si lo hace, la justicia común lo condenará por delito contra 

la fe pública tipificado como usurpación de funciones. 

Algunos alegarán que no importa lo que pasa fuera de la Iglesia, en el entorno 

social. Sin embargo, aun dentro de la Iglesia se cuestiona muchas veces el desempeño 

pastoral, y de rebote, también sus honorarios y beneficios sociales. 

 

 

2. El pastorado evangélico no tiene jerarquías 

 

Todos los pastores son iguales, y no hay perro que valga. No importa el tamaño y 

ubicación de sus iglesias, su grado de preparación, el monto de sus honorarios. En la 

práctica sólo hay pastores chicos y grandes, ricos y pobres, poderosos y débiles, guapos y 

feos, con púlpito y sin púlpito. Hay los que viajan a cada rato y los que nunca despegan: los 

que tienen muñeca y los que hacen de muñecos. Inclusive, hay pastores con púlpito 

incorporado,
51

 pero que no tienen iglesia. 

En ciertas comunidades se trata de establecer distinción entre pastores ordenados y 

pastores no ordenados, pero tal categorización se viene por los suelos cuando el pastor no 
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La presente lista fue hecha en la pizarra en el Aula Magna de la CBUP, con la participación de 

todos los presentes, en su mayoría pastores evangélicos. También estuvieron presentes los esposos Kam, 

nuestros misioneros coreanos, y los profesores que vinieron de Estados Unidos.  

51
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ordenado es activo en el ámbito eclesial, mientras que el pastor ordenado está fuera de 

fuero, como ocurre a menudo. 

El hecho de que en una iglesia local algunos dirigentes evangélicos pendan de una 

ceremonia de ordenación pastoral, no cambia mucho el estado de las cosas, ni ante la 

Iglesia ni ante la Sociedad, a no ser que el pastor sea una personalidad prominente. 

La ordenación es apetecida aun por personas que no tienen la intención de dedicarse 

a la labor pastoral. A ellos simplemente ―les da cosa‖ que les llamen ―pastor‖, exactamente 

como al Loco Lucas, el cuate de Chaparrón Bonaparte, cuando le dicen ―licenciado‖ en los 

sketches de Chespirito. 

No está demás que algunos han optado por el pastorado, porque piensan que eso les 

ayudará a obtener visa para entrar a los Estados Unidos. Pero en la Embajada Americana ya 

han criado anticuerpos. 

 

 

3. El pastorado evangélico es laico 

 

Debido a sus orígenes anglosajones, el pastorado evangélico tiene características 

predominantemente laicas. A esto se añade el acceso a la labor pastoral de personas con 

profesiones liberales, con o sin una instrucción teológica formal previa. 

 

 

4. Existe una tendencia clerical 

 

En las iglesias llamadas ―históricas‖, y también en las de origen reciente existe la 

tendencia hacia la formación de un clero evangélico, que excluye gradualmente a los laicos 

del servicio pastoral. 

La tendencia ―clerical‖ (del griego: klerós, ―herencia‖) intenta establecer el 

liderazgo sobre la base de derechos creados o heredados, sin permitir el acceso de 

―extraños‖ al círculo exclusivo de la labor pastoral. 

El fundamento clerical se origina en el anhelo plausible de alcanzar estabilidad 

laboral y una jubilación digna (cosa que no compete a una iglesia local, sino a una red de 

iglesias o denominación). Por esta razón la estrategia de PROPALA no es derrumbar el 

cimiento clerical, sino sobreponerle el sobrecimiento del profesionalismo. Es cierto que en 

algunos casos el sobrecimiento profesional desmenuzará el cimiento clerical, pero este 

hecho es normal y no tiene por qué alarmar. 

El fenómeno de los así llamados ―ungidos de Jehovah‖, en quienes es notorio su 

horror a todo cuanto significa fiscalización, no es necesariamente clerical, sino individual y 

pasajero. 

Lamentablemente, esta situación, en lugar de constituir un escalafón acreditado, la 

distinción entre clero y laico no es más que asunto de ―muñeca‖ y ―muñequeo‖. 
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5. El pastorado es de escasa instrucción pública 

 

El 80 por ciento de los pastores latinoamericanos es de instrucción primaria 

completa. Estas cifras, que habían sido publicadas previamente por el Dr. Peter Savage en 

una monografía mimeografiada han sido confirmadas por entidades especializadas en 

estadísticas.
52

  Pero a esta escasa instrucción se agrega la experiencia de una vida motivada 

por el estudio de la Biblia y por los programas en el nivel de Educación Cristiana que 

ofrecen diversas instituciones en evento tipo conferencias magistrales o congresos. Sobre el 

particular es de encomiar las convocatorias de las CLADE a los pastores en ejercicio, para 

implementar su formación teológica. 

Un número menor ha tenido la oportunidad en institutos bíblicos rurales e institutos 

bíblicos por residencia. 

En algunos casos se ha implementado programas especiales para que los estudiantes 

de los institutos bíblicos puedan completar su secundaria en programas de noche. Esta 

política ha sido practicada mayormente por el Seminario Bíblico Latinoamericano de San 

José, Costa Rica. 

 

 

6. Pastores con formación teológica elemental 

 

Un porcentaje menor, digamos un 15 por ciento, tiene secundaria completa además 

de una incipiente instrucción teológica. 

Algunos de los pastores de este sector, si son jóvenes, tienen la oportunidad de 

ingresar a los seminarios evangélicos que ofrecen instrucción en el nivel de Bachillerato en 

Teología. En su mayor parte declinan este privilegio a causa de sus responsabilidades en el 

campo, pero gracias a Dios el CEBCAR ha salido a su encuentro para formarlos con un 

eficiente programa de extensión como es el PUT-CEBCAR o Programa Universitario de 

Teología.Al final de la presente separata encontrará información al respecto, la misma que 

es ampliada en la separata académica, Nuevas perspectivas de Educación Teológica, 

incluida en el PUT-CEBCAR. 

 

 

7. Pastores con formación teológica profesional 

 

El porcentaje de pastores que son fruto de la instrucción teológica impartida en los 

seminarios y facultades teológicas es menor que las expectativas, por cuanto no todos los 

graduados se dedican a la labor pastoral. Esto reduce en la comunidad evangélica la 

influencia de las instituciones teológicas por residencia. 
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Al respecto, no quisiéramos repetir lo que dijo un pastor en el debate: ―¡Algunos pastores tienen su 

jardín de la infancia completo!‖ 
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8. Pastores bi-vocacionales 

 

Más escaso, aunque en franco proceso de incremento es el porcentaje de los 

profesionales liberales
53

 que a causa de una incuestionable vocación optan por la labor 

pastoral, ya sea de manera paralela al ejercicio de sus profesiones o a tiempo completo, 

adquiriendo una sólida formación teológica a lo largo de los años, pues debido a su 

formación profesional previa valoran más la formación teológica formal. 

Sobre este particular mencioné algunos pastores que yo conozco personalmente. 

Personas como el Dr. Daniel Tinao, de Argentina, médico, pastor de una importante iglesia 

de Buenos Aires y Rector del Seminario Bautista Internacional, honran la profesión 

pastoral e inspiran a las futuras generaciones de pastores evangélicos. De la misma manera 

se incrementa el número de pastoras mujeres, como la Pastora Alicia Extremadoyro, de la 

Misión Bíblica Carismática en Lima. 

Estos casos nos demuestran que el pastorado de ninguna manera es el campo donde 

uno se mete por no haber podido estudiar en la universidad, o porque no puede tener otro 

empleo mejor remunerado, o porque requiere de un título fácilmente habido que pueda 

sacarle de apuros. 

Un número creciente de los más brillantes jóvenes evangélicos están optando por la 

educación teológica y contribuyen nueva sangre al pastorado latinoameriano. Tal es el caso 

de los jóvenes que acceden al Programa Universitario de Teología del CEBCAR (PUT-

CEBCAR) y a la California Biblical University of Peru (CBUP). 

 

 

Infiltrados en el ejercicio pastoral 

 

El Dr. Mario Pablo Huacausi, destacado académico y pastor pentecostal hizo 

lassiguiente observación: ―Hay personas al frente de algunas iglesias, que a pesar de sus 

limitaciones se esmeran por cumplir un designio de lo alto como es lo que llamamos 

―llamamiento pastoral‖. Pero a la manera del campo sembrado con trigo y cizaña, se da el 

caso de personas que han fracasado en la vida y se han cobijado en el pastorado sin tener 

llamamiento. 

Una de las consecuencias de un llamamiento cuestionado y de la falta de 

profesionalización es el incremento del número de infiltrados en la labor pastoral en 

nuestras iglesias, abocados a lo único que saben hacer bien: La explotación de las almas.  

 Ellos no edifican la iglesia de Dios, antes se apacientan a sí mismos, y a la iglesia 

conducen a su ruina. 

 ¿Qué puede hacer la Iglesia ante ellos? 

 

* * *  
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Se llaman profesiones ―liberales‖ a las que se ejercen independientemente del Estado, como 

médicos, abogados, ingenieros, contadores, etc.  
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 El Dr. Pedro Torres Valenzuela respondió: ―La infiltración en el pastorado y la 

usurpación del mismo se debe a la falta de profesionalización de los pastores en nuestros 

países de América Latina. Esto conduce a que cualquier persona ejerza el pastorado y a que 

el pastor no sea considerado un profesional digno de respeto. La gente de las iglesias 

evangélicas y su entorno social inmediato deberían exigir que sus pastores sean acreditados 

profesionalmente. Y aunque la presente situación puede tomar una generación entera para 

experimentar el cambio esperado, debemos anticiparnos a poner los durmientes de los rieles 

para que por ellos corra el tren de la profesionalización.‖ (¡APLAUSOS!) 

 Vuestro servidor añadió: ―La CBUP ayudará a nuestros pastores a alcanzar un lugar 

de trascendencia en medio de la Iglesia y la Sociedad, confrontando con éxito la realidad 

social, cultural, tecnológica y económica del mundo globalizado en que nos ha tocado vivir. 

Mientras la CBUP empieza a tener resultados generacionales, el CEBCAR está haciendo 

una notable contribución con sus programas relacionados con la democratización de la 

educación teológica en América Latina.
54

 

 

 

Comentarios adicionales 

 

Quizás el término ―diagnosis‖ pueda sugerir una intencionalidad negativa, como si 

apuntara a un síndrome o enfermedad. Alguien sugirió usar mejor el término ―radiografía‖. 

Y alguien propuso que más bien se hablara de enfrentar la realidad y dijo: ―En lugar de 

hacernos enramadas en el monte de la Transfiguración, descendamos a las arenas 

movedizas de la realidad existencial del pastorado latinoamericano.‖ 

Los términos no son del todo aptos para expresar los hechos, por ejemplo, el que el 

gráfico del desempeño del pastor muestra una línea ascendente, porque el pastor es cada 

vez más apreciado en la Iglesia y en la Sociedad, y por lo mismo se debe optar por un 

entrenamiento profesional que corresponda a esa incrementada aceptación. 

Hablando en términos de la Iglesia solamente, salvo unas pocas comunidades 

evangélicas que no distinguen entre el rol del anciano y el rol del pastor, el cargo pastoral 

es apreciado en el pueblo evangélico latinoamericano. Pero esta apreciación positiva no ha 

de estorbarnos para considerar de manera honesta hechos como la desconcertante 

inestabilidad laboral de la mayoría de los pastores y el status clerical de unos pocos 

avezados, ambos extremos deplorables. 
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 LA DEMOCRATIZACION  

DE LA EDUCACION TEOLOGICA 

 

Como dije anteriormente, la mesa redonda o simposio sobre Iglesia y Sociedad, tal 

como yo la había planeado, enfocaba el énfasis que el CEBCAR expuso a la CBUP: El 

énfasis en la Democratización de la Educación Teológica en la América Latina, que 

posteriormente vino en ser designada con la sigla DETAL. Pero el simposio siguió otro 

rumbo y trató de PROPALA.  

En realidad, la DETAL precede a PROPALA, porque el pastor latinoamericano no 

será reconocido y honrado como un profesional si previamente no existe una comunidad 

evangélica entrenada para apreciarlo y remunerarlo con dignidad. Y esto se logrará 

solamente educando mediante los programas de la DETAL a la gente que forma parte de 

las iglesias evangélicas en la América Latina. 

Pero por una razón básica dejé que se tratara de PROPALA: Los estudiantes de la 

CBUP, en su mayoría pastores evangélicos, son desde ya profesionales que apuntan hacia 

una Maestría en Estudios Teológicos o un Doctorado en Ministerios, y tengo la convicción 

de que en el momento requerido, serán los agentes que promuevan con eficiencia entre los 

mismos pastores los objetivos de la DETAL y su programa estrella diseñado para ellos 

primeramente: El Programa Universitario de Teología (PUT-CEBCAR) acerca del cual 

quisiera tratar para terminar esta separata de Teología Pastoral. 

Creo que no hay mejor manera de hacerlo, que incluyendo la Carta de Presentación 

del PUT-CEBCAR el año de su lanzamiento: 

 

Lima, Enero de 1997 

Muy apreciado Pastor: 

Por medio de la presente le saludamos deseándole un año lleno de bendiciones en 

su desempeño pastoral. Al mismo tiempo queremos compartir con usted la nueva 

alternativa de Educación Teológica
55

 diseñada por el Centro de Estudios Bíblicos 

“Casiodoro de Reina”. 

Por lo general el pastor es un hombre casado con su ministerio y no halla tiempo 

para implementar su entrenamiento teológico profesional mediante los programas 

tradicionales en el aula o a distancia. Algunos de estos programas han contribuido a 

truncar sus anhelos y expectativas. ¿Podrá existir un camino directo al éxito en medio de 

su mundo pastoral? 

Ahora sí lo hay: El Programa Universitario de Teología (PUT-CEBCAR) una 

Biblioteca Programada formada por todos nuestros cursos y basada en la Biblia 

Decodificada. Ha sido evaluado en términos cualitativos y cuantitativos como EL GRAN 

PAQUETAZO y le conducirá en primera instancia a su acreditación académica en el nivel 

de Bachillerato en Teología en el plazo mínimo de un año. 

                                                           
55

Invitamos al lector a examinar el contenido de la separata académica, Nuevas alternativas de 

Educación Teológica, incluida en el PUT-CEBCAR.  
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El PUT-CEBCAR está al alcance de las posibilidades de todo pastor. Informes: 

Dra. Silvia Olano, Directora del CEBCAR-Perú cebcarcbup@gmail.com - Teléfonos: 424-

1916; Cel. 96441-0531. 

Estamos abocados a hacer que el pastorado latinoamericano escale los peldaños de 

su dignidad y eficiencia profesional. ¡Usted puede ayudarnos a lograrlo! Y cuando ocurra, 

no acapare la bendición, sino compártala con sus colegas en el ministerio 

 

Dr. Moisés Chávez 

Director del CEBCAR Internacional 

Revisor Principal de la RVA 

Editor de la Biblia Decodificada 
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CUARTA PARTE 

EL PROGRESO DE LOS PEREGRINOS 

ANTOLOGIA 

DE HISTORIAS CORTAS 

Por Daniel Bocanegra Barrero 

 

 

 

 
 

 

 

El potpourrí de historias cortas que siguen provienen de la pluma del Dr. Daniel 

Bocanegra Barreto, otro genio de la narrativa breve que ha surgido en el seno de la Santa 

Sede. 

 Su potpourrí de historias cortas forma parte de su libro, El progreso de los 

Peregrinos, donde a las historias cortas de corte anecdótico sigue un amplio volumen 

historiográfico que traza el progreso de la Iglesia de los Peregrinos en el Perú. El título de 

su obra alude al de la obra de Juan Bunyan, El progreso del peregino.  

 Los peregrinos provenientes del norte del Perú y constituidos en Iglesia en el distrito 

de La Victoria en la década de los 50 del siglo pasado, tienen el mérito de haber impulsado 

una notable oleada de crecimiento a nivel nacional. Su primera y predilecta hija fue la 

Iglesia de Zárate, que constituye el paradigma para una nueva fase en la empresa 
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evangélica. Luego se formó un nuevo centro de irradiación en el distrito de Surco, en la 

década de los 80. 

 

* * * 

 

La narrativa del Dr. Bocanegra tiene un notable tinte pastoral y devocional. Ahora 

que tantas cosas se han relativizado, cuánto emociona recordar a las primeras 

congregaciones de la Iglesia Evangélica, con sus martes de Oración, sus jueves de Estudio 

Bíblico, sus Sábados de Jóvenes, sus domingos de Escuela Dominical en la mañana y Culto 

Evangelístico en la noche. 

Con cuánta emoción refiere el Dr. Bocanegra la actuación de la juventud peregrina y 

la innovación en la Iglesia de Comas-La Balanza: ―Ese mismo año, en febrero, se formó el 

coro de la Iglesia, presentándose las mujeres uniformadas con blusas blancas y faldas 

azules.¡Hasta la fecha no se ha levantado una nueva generación de líderes como la 

Generación del 80!‖ —Emotivas palabras del Dr. Bocanegra, testigo presencial de aquellos 

inolvidables momentos—. 

 De las muchas historias y anécdotas de este prolífico escritor hemos escogido diez, 

cuyos títulos son como sigue: 

 

1. Anécdota de La Victoria 

2. Con vosotros. . . ¡―Los Hermanos Alvarado‖! 

3. Misión en minifalda 

4. Alibabá y los 40 colchones 

5. Un ángel en la Cordillera Negra 

6. El borrachín que se bautizó ¡al toque! 

7. Muerte y resurrección en la puna 

8. Una experiencia maravillosa 

9. NUAY Nº 9. SIRVASE PASAR A LA Nº 10. 

         10. ¡Muchas gracias, hermano Braisted! 
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1 

ANECDOTA DE LA VICTORIA 

 

 El júbilo de los primeros momentos de la Iglesia Peregrina de Lima fue captado de 

una manera conmovedora por un joven adolescente que fuera invitado a uno de los cultos 

de nuestra Iglesia que se encontraba en el distrito de La Victoria. Se trata del Dr. Moisés 

Chávez, que entonces tendría sólo unos 15 años de edad y estudiaba en el Colegio San 

Andrés, pero era un evangélico plenamente involucrado en la causa del Señor Jesús en todo 

tiempo, en todo campo de acción, y hasta las últimas consecuencias. 

 A principios de 1959, el hermano Fabio Soto Caján estaba trabajando como profesor 

de Literatura en el Colegio San Andrés, y uno de sus alumnos, el más inquieto, era Moisés 

Chávez, quien recuerda haber impactado a su profesor con su exposición en el aula acerca 

del pensador José Carlos Mariátegui, porque para ello adquirió y estudió todas las obras de 

este escritor y recurrió a ellas en su exposición, dejando boquiabiertos a todos sus 

compañeros.  

Moisés llegó a conocer el testimonio evangélico de su profesor y se enteró que 

pertenecía a la naciente Iglesia Peregrina. Por eso, no desaprovechó la oportunidad de 

conocer su Iglesia cuando un joven peregrino del Círculo Bíblico Universitario, al cual 

Moisés asistía regularmente aun siendo colegial, le invitó a él y a sus compañeros del CBU 

a una celebración juvenil de nuestra Iglesia en la calle Antonio Bazo, distrito de La 

Victoria. 

 

* * * 

 

 Sucedió que justo en el momento cuando ellos ingresaron a la sala del templo, el 

joven Benjamín Bocanegra empezó a acompañar con su acordeón el himno ―Cual pendón 

hermoso‖ que el joven Moisés Chávez escuchaba por primera vez en su vida, y que tras esa 

única vez se quedó grabada su primera estrofa en su memoria para siempre: 

 

Cual pendón hermoso 

despleguemos hoy 

la bandera de la cruz, 

la verdad del evangelio, el blasón 

del soldado de Jesús. 

 

 

CORO 

 

¡Adelante! ¡Adelante! 

En pos de nuestro Salvador. 

Con valor y fe en el Rey. 

¡Adelante sin temor! 
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* * * 

 

 Toda la Iglesia lo cantaba con marcialidad y energía al compás del acordeón. 

 El resultado fue su emotiva identificación con la bandera de la cruz y la verdad del 

evangelio, y también con el instrumento del acordeón que aprendió a tocarlo y a utilizarlo 

en la obra del Señor. Pero hay algo más, según él mismo lo confiesa: Esa música, ese 

acordeón, esa escena, se repitieron en sus sueños varias veces a lo largo de su vida, con la 

misma hermosura e intensidad. 

Muchos años después, aproximadamente 35 años, se encontraron Daniel Bocanegra, 

y Moisés Chávez en la California Biblical University of Peru (CBUP), donde juntos 

recordaron esos gratos momentos vividos en la Iglesia Peregrina de La Victoria, y Daniel le 

reveló:  

—¡El joven que tocaba el acordeón era mi hermano Benjamín! 

A lo cual el Dr. Chávez respondió: 

—¡Jamás hombre alguno ha tocado como éste! 

  

* * *  

 

 El resultado es que él prosiguió adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con 

valor y fe en el Rey. 

 Ahora, el Dr. Moisés Chávez es graduado de la Universidad Hebrea de Jerusalem, 

tiene estudios doctorales en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y es el traductor-

editor  de la Biblia Decodificada, también conocida como ―la Científica‖. Es una eminencia 

en los idiomas bíblicos, autor de numerosas obras sobre Ciencias Bíblicas y Director 

Académico de la California Biblical University of Peru en Lima y de la Universidad 

Evangélica del Aire (UNIEVA) en la ciudad de La Paz, Bolivia. 

 Es un honor para la Iglesia Peregrina haber producido un impacto tan poderoso en el 

espíritu de ese joven que nos visitó por breves momentos, un futuro y renombrado escritor 

de la Iglesia Evangélica.  

Este ejemplo debe servir a nuestras iglesias para preocuparse en la formación de los 

niños y de los jóvenes, porque no sabemos el futuro que Dios tiene preparado para ellos. 

 Incluimos esta anécdota en primer lugar porque se relaciona con la base misionera 

de los Peregrinos en la Capital del Perú, en la calle Antonio Bazo del distrito de La 

Victoria. 
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2 

CON VOSOTROS. . . 

¡LOS HERMANOS ALVARADO! 

 

 Después de una semana de intensos preparativos, el segundo domingo de mayo de 

1963, el programa ―El mundo de los niños‖, de Radio del Pacífico, celebró apoteósicamente 

el Día de la Madre en la Iglesia ―La Hermosa‖ de la IEPMP en el distrito de Surquillo, 

Lima.  

 Con el fin de promover una buena concurrencia, a alguien se le ocurrió incluir en la 

propaganda una ―gran sorpresota‖, un volante que voló como platillo volador y que tenía 

escrito este texto: ―El 11 de mayo, a las 3.00 pm., Celebración Especial del Día de la Madre 

con la participación estelar del Super Charrísimo Trío ‗Los Hermanos Alvarado‘. ¡No 

faltar!‖ 

 Pero unos días antes de la celebración, los organizadores decidieron suspender toda 

la propaganda.  

En la transmisión del programa ―El mundo de los niños‖ no se volvió a mencionar a 

los Hermanos Alvarado, para desconcierto de tantos radioescuchas que esperaban 

informarse de los últimos detalles de tan grande celebración. 

 

* * * 

 

 Para ser honestos, era prácticamente imposible traer de México al archi famoso Trío 

de los Hermanos Alvarado, pero la ocurrencia inicial, de alguien que no supo medir las 

consecuencias, tenía como objetivo atraer a una gran concurrencia a la celebración del Día 

de la Madre. 

 Para decir verdad, como dice el Chavo del Ocho, a los jóvenes del Comité de 

Propaganda, ―se les chispoteó‖. 

 ¿Qué hacer después de haber difundido ese volante? 

 Verdaderamente se habían metido en camisa de once varas, no tanto por causa de 

los Hermanos Alvarado, que quizás recién ahora se enterarán de esa descarada suplantación 

al leer la presente historia en el Reino de los Cielos, sino por nuestras hermanas en la fe que 

asistirían al templo ―La Hermosa‖ para ver y tocar a sus ídolos. 

 

* * * 

 

 Como dijimos, toda referencia al texto del volante fue acallada por los 

organizadores más maduros y responsables.  

Pero como ocurren a veces las cosas, de un momento a otro, en la despedida del 

programa ―El mundo de los niños‖, uno de los jóvenes presentes sacó de su bolsillo el 

olvidado volante y metió las cuatro al leer con bombos y platillos: ―Como hemos venido 

anunciando, el 11 de mayo, a las 3.00 pm., será la Celebración Especial del Día de la Madre 

con la participación estelar del Super Charrísimo Trío ―Los Hermanos Alvarado‖. ¡No 

faltar!‖ 
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* * * 

 

Los hermanos Salinas, organizadores de la Celebración Especial del Día de la 

Madre, no supieron dónde meter la cabeza ante semejante revuelo que empezaba a armarse 

en Radio del Pacífico, en toda Lima, y en todo el Perú. 

¡Qué hacer! ¿Qué hacer? ¡¡¡Qué hacer!!! 

Sin duda, las mujeres fanáticas que asistirían masivamente a la Celebración Especial 

del Día de la Madre en el templo ―La Hermosa‖, se agolparían para ver a los Hermanos 

Alvarado, que popularizaron la canción ―Trigo Soy‖ (de allí que varios bebitos que 

nacieron fueron llamados ―Trigo‖, ―Triguito‖). Sin duda, ellas ocasionarían un tumulto de 

la gran madona al no ver a sus charros idolatrados. 

 

* * * 

 

Entonces, de pronto, los hermanos Salinas fijaron sus ojos en el rostro del joven 

Daniel Bocanegra, mientras acompañaba con su guitarra la canción final del ―Mundo de los 

niños‖. Y he aquí que su rostro parecía como el rostro de un ángel enviado del cielo para 

salvar la situación engorrosa que se había generado con la expectativa de la participación de 

los Hermanos Alvarado en el evento. 

Con un poco de maquillaje, casi nada de imaginación, y un generoso bigote pintado 

con plumón negro sobre sus cachetes, el travieso jovencito Daniel Bocanegra podría pasar 

por uno de los Hermanos Alvarado, el más chaparro, por supuesto.  

José Salinas jamás imaginaría que esta ―movida‖, como se dice en el ―mero 

México‖, tendría el resultado de catapultar al Trío ―Los Peregrinos‖, hasta el Tercer Cielo.  

¡Híjole! 

 

* * *  

 

El Trío ―Los Peregrinos‖, formado por los hermanos Bocanegra, acompañaba cada 

domingo el programa ―El mundo de los niños‖, tocando las canciones del Trío de los 

Hermanos Alvarado, con el mismo tono y con el mismo acento y ademanes mexicanos. 

En particular, Daniel Bocanegra les pareció a los organizadores un tipo 

―charrasquiado y jugador‖, alguien con quien se podía contar aun para las misiones más 

descabelladas y efectivas. Entonces hablaron con él primero, y después con sus hermanos 

menores para convencerles que se presentasen actuando como los Hermanos Alvarado. 

Se trataba de un reto histriónico que iba más allá de sus conquistas musicales. Se 

trataba de un compromiso muy serio para desviar por el carril del humor la metida de pata 

de los promotores del evento. Y gracias a las gestiones de Daniel, sus hermanos aceptaron 

la movida.  

Las canciones, la voz y el acento mexicano les salían de perilla, y tras un ensayo de 

rigor lograron convencer a las madres que eran los meros meros, sus artistas favoritos, 

porque se presentaron con pantalones blancos, sarape verde y rojo – colores nacionales de 

México, sombreros de charro, seductores bigotes y cejas pobladas, igualitos a los de la foto 

de la cubierta del long-play de los Hermanos Alvarado.  
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* * * 

 

El auditorio estaba repleto y la expectativa por ver y escuchar a los Hermanos 

Alvarado en persona era enorme. 

Entonces, en medio de estruendosos aplausos, salieron los ―Hermanos Alvarado‖ y 

empezaron a cantar sus canciones más conocidas. 

Las madres gritaban de emoción y aplaudían hasta la histeria a sus ídolos, porque 

para ser honestos, este Trío de ―Hermanos Alvarado‖ lucían igual en los ademanes, en el 

punteo, en las voces y en el acompañamiento a los verdaderos. Algunas madres lloraban de 

emoción por semejante agasajo. 

Pero después de algunas pocas canciones más, los ―Hermanos Alvarado‖ se 

esfumaron como si se tratara del rapto o del mero arrebatamiento por un guajalote.  

¡Híjole! Toda la multitud estaba a la expectativa de la reaparición de sus artistas 

favoritos, pero detrás de bambalinas todos sufrían momentos de espanto y tensión mientras 

los ayayeros se encargaban de desmaquillar a los hermanos Bocanegra, arrancándoles los 

bigotes y las cejas postizas, y a Daniel Bocanegra, limpiándole mal-mal con un waipe 

improvisado su bigote pintado con plumón negro. 

 

* * * 

 

Mientras tanto, José Salinas, contrito y humillado se paró delante del telón y con 

voz temblorosa pidió perdón en polvo y ceniza. 

Casi llorando nos dijo: 

—Hermanitas, el trío que habéis escuchado no son los Hermanos Alvarado de 

México, sino los Hermanos Bocanegra de Lurigancho.  

Tras asomar su saliva, continuó:  

—Ellos son los jóvenes que forman el amado Trío ―Los Peregrinos‖, que 

acompañan el programa ―El mundo de los niños‖ cada domingo, y que han querido 

obsequiarles en este día tan especial para nuestras madres, con un derroche de su arte 

histriónico y de su humor artístico. 

Cuando los Hermanos Bocanegra reaparecieron con los rostros llupidos, los 

aplausos y el griterío eran algo realmente increíble.  

Y cuando salían del templo ―La Hermosa‖, las madres se agolpaban para tocarlos y 

comprobar si eran realmente de carne y hueso, y si hacían milagros. 
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3 

MISION EN MINIFALDA 

 

 El pastor Felipe había coordinado con el misionero Pedro Hocking, Director del 

Ministerio ―Sembradores‖, para que se facilite 40 colchones (más exactamente, 

colchonetas) para un gran evento con la juventud peregrina, a realizarse en las instalaciones 

de nuestro Colegio en Zárate. 

 La casa del misionero quedaba en el distrito de Surco, y hasta allí tenían que 

trasladarse para recoger los colchones. La cita era hasta las 7.00 pm., porque el misionero 

les dijo que tenía que salir de casa para atender otro compromiso. 

 Los encargados del traslado de los colchones eran el pastor Felipe y el hermano 

Falero, y tenían a su disposición la vieja camioneta de Falero. 

 Tomaron la Vía de Evitamiento y en la carretera Ramiro Prialé, cerca del puente 

peatonal del Agustino, llegaron a un pueblo joven donde vive gente de mal vivir, que no 

disfrutan del alumbrado público. 

 

* * * 

 

 El pastor Felipe se percató de que salía humo del motor de la camioneta. El 

hermano Falero detuvo el carro y vio que le faltaba agua al radiador.  

 El pastor, que conocía algo acerca de ese lugar, fue de la opinión de avanzar un 

poco más adelante para detenerse en un lugar alumbrado. Efectivamente, encontraron a 

corta distancia una casa con luz, pero no se podía llegar a ella con el carro. 

 Se detuvieron a un costado de la pista. El pastor se ofreció para traer el agua, pero el 

hermano Falero dijo que él mismo iría por ella. 

 El pastor se quedó solo en la camioneta, esperando el retorno de Falero. Pero 

después de un largo rato, le extraña al pastor que éste no regrese. De repente, se vio 

rodeado de asaltantes. 

 

* * * 

 

 El pastor se encontraba bien vestido, porque esa noche predicaría en la iglesia. Por 

lo mismo, había guardado en la cajuela del vehículo su Biblia, en un estuche. Aparte de este 

tesoro, tenía en sus bolsillos unos pocos soles para pagar el peaje en la carretera. 

 Uno de los ladrones se dirige al pastor y le dice: 

 —Tío, regálame un sol. 

 El saca de su bolsillo la moneda, y se la da. 

 Mientras tanto, sus cómplices fuerzan la puerta, y en forma brusca revisan sus 

bolsillos. 

 El pastor no opuso resistencia. 

 Con una navaja, uno de ellos hizo un pequeño corte en su pantalón, a la altura de sus 

bolsillos, para asegurarse que no les escondía nada. 

 Otro empezó a quitarle los zapatos, que se veían en buen estado.  
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 En eso, otro abrió la cajuela y encontró un estuche, el que tomó sin revisar su 

contenido. 

 Cuando se retiran, éste abre el estuche y se da con la sorpresa de que era una Biblia, 

y grita: 

 —¡No le quiten nada más, porque ese tío es evangélico! 

 El pastor empezó a sentirse aliviado, pensando estar entre hermanos en Cristo, 

cuando de repente, el mismo asaltante completa sus palabras: 

 —¡Es malagüero! ¡Trae mala suerte! 

 Le devolvieron su Biblia y sus documentos, y decidieron no llevarse sus zapatos. 

Pero los soles que habían encontrado en sus bolsillos, que eran su ofrenda, eso no se los 

devolvieron. 

 

* * *  

 

 El pastor quedó muy asustado y contrariado, porque el hermano Falero no aparecía. 

¿Qué le habría ocurrido a él? ¡Pero si tenía tan solo que pedir que le socorran con un tarro 

de agua en la casa que tenía alumbrado! 

 Poco después aparece el hermano Falero, pero como estaba muy oscuro, el pastor 

Felipe no se dio cuenta de que le habían cortado las piernas. 

 Efectivamente, le habían cortado las piernas de su pantalón, de tal manera que lo 

que quedaba sobre él parecía nada más que una exagerada minifalda, lo suficientemente 

larga como para hacer resaltar sus nalgas. 

 Le pregunta por qué se había demorado tanto, y el hermano Falero no le respondió. 

 Cuando abandonan ese lugar de mala muerte, el pastor recién se dio cuenta del 

estado en que se encontraba el pantalón del hermano Falero. También su polo estaba 

cortado a la altura de su estómago, lo que le otorgaba un aspecto hilarante como el de Coné, 

el sobrino de Condorito. 

 Todo parecía indicar que él se había resistido, y los delincuentes le cortaron las 

piernas de su pantalón para que le sirva de escarmiento. 

 El pastor contuvo la risa porque temió que el hermano Falero terminase airándose o 

acomplejándose, o las dos cosas juntas. 

 

* * *  

 

 Reanudaron la marcha, y cuando estaban por llegar a la garita del peaje, el hermano 

Falero le pide al pastor los dos soles.  

 El pastor le responde: 

 —No los tengo; a mí también me asaltaron y se llevaron hasta mi ofrenda. 

 Molesto, el hermano Falero le dice: 

 —¡Usted me está haciendo cachita, pastor! ¿No? 

 Entonces el pastor le muestra los cortes en sus bolsillos. 

 

* * *  
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 La camioneta ya se encontraba junto a la ventanilla del peaje. 

 El hermano Falero le explicó al empleado del peaje lo que les había sucedido. 

 Lógicamente, a él no le importaron sus razones y exigía el pago. 

 Mientras proseguía esta conversación, los vehículos que se venían acumulando en la 

cola hacían sonar sus bocinas.  

 Superado este incidente gracias a la intervención divina, ellos continuaron rumbo a 

la casa del misionero Pedro Hocking. 

 En el camino, después de largos minutos de silencio mutuo, el hermano Falero hace 

este comentario respecto de sí mismo: 

 —¡Y pensar que a este negro no lo han asaltado en Barrios Altos! 

 Después de 28 silencios seguidos de una serie de furtivos staccatos, el hermano 

Falero exclama: 

 —¡Nunca me ha ocurrido semejante cosa, ni en la Cachina, ni en el Callao! 

 

* * *  

 

 Llegaron a su destino y detuvieron la camioneta a media cuadra de la casa del 

misionero Hocking, porque el hermano Falero se moriría de vergüenza si lo vieran de 

minifalda. 

 El pastor Felipe se dirigió a la casa, y lamentablemente ya no se encontraba allí el 

misionero, que como debes saber, es ―hora inglesa‖. Pero lo recibió su esposa, que le dijo: 

 —Mi esposo no pudo esperarles más, pero me ha indicado que los colchones que les 

ha ofrecido prestarles se encuentran en el tercer piso. 

 La mujer le mira al pastor Felipe, extrañada, y le dice: 

 —¿Va a bajar los colchones usted solo? ¿Dónde están los que le van a ayudar? 

 El pastor Felipe responde: 

 —Yo voy a bajarlos solo, pero un hermano me va a ayudar a cargarlos en la 

camioneta. 

 —¡Pero son 40 colchones! ¿En una simple camioneta? 

 —No hay problema, hermana. 

 —Pero hay que tener cuidado de no lastimarlos, porque mi esposo cuida mucho sus 

colchones. El no permite que los arrastren. 

 —No se preocupe, hermana. Están en manos pastorales. . . 

 El pastor empezó a bajar los colchones, y la señora le dice: 

 —Voy a ayudarle algo. 

 Ayudó un poquito, casi nada, y luego le dice: 

 —Voy a dar de comer a mis hijos. Termino de atenderlos, y vuelvo. 

 

* * * 

 

 El pastor siguió bajando los colchones, pero vio que había una ventana abierta que 

daba a la calle, y como no estaba la hermana empezó a tirar los colchones por allí. Luego 

bajó corriendo para ordenarlos antes de que la señora se diese cuenta.  

 Justo cuando terminó de acomodar el último colchón, la señora regresó y le dijo: 

 —¿Tan rápido ha bajado tantos colchones? 
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 El pastor sonrió, y con voz imperceptible le dice: 

 —¡No contaba con mi astucia! 

 Ella le dice: 

 —Lo felicito por bajar tan rápido los colchones. ¡Usted los ha bajado más rápido 

cuando está solo que cuando está acompañado! 

 Y agregó: 

 —Llame al hermano para que traiga el carro y puedan cargarlos. 

 

* * *  

 

 El pastor fue a llamar al hermano Falero, quien de buenas a primeras se resistió, 

porque no quería que una mujer, la señora Hocking le viera en minifalda. Luego accedió y 

se estacionó junto a la puerta de la casa. 

 Cuando empezaron a cargarlos en la camioneta, el hermano Falero se cuidaba de 

que la señora no viera cómo estaba vestido y medio que se ocultaba detrás de los colchones. 

 En un determinado momento, bajo la luz potente del faro de un automóvil que pasó, 

la señora reconoció la cabeza del hermano Falero por encima de un colchón y se acercó a 

saludarle. Y cuando fue a darle la mano se dio cuenta que vestía minifalda, y gritó: 

 —¡Ayyy! Hermano, ¿por qué está vestido de esta manera? 

 El se cubrió con dos colchones, quedando como un hot dog en medio de ellos, y el 

pastor le respondió: 

 —Abusaron de su nobleza. 

 

* * * 

 

 Cuando estaban listos para partir, el hermano Falero le dice al pastor Felipe: 

 —Pídale a la señora que le preste dos soles para el peaje. 

 El pastor le dijo a la señora: 

 —¿Sería tan amable de prestarnos dos soles para pagar el peaje de regreso? Resulta 

que cuando veníamos, a la altura del primer puente peatonal del Agustino nos han asaltado 

y al hermano Falero le han cortado sus pantalones. 

 La señora dijo: 

 —¡Con razón el hermano está de minifalda! Mi esposo, cuando viene por esa 

carretera, no se detiene para nada. A veces encuentra tirados troncos, piedras y hasta gente 

a los cuales tiene que esquivar para seguir su camino. 

 Y añadió: 

 —Tome cinco soles; quizás puedan cobrarle más por los colchones. 

 

* * * 

 

 En la iglesia el culto ya había empezado hacía dos horas. Los directores del 

programa estaban muy preocupados porque el pastor Felipe y el hermano Falero no 

llegaban para la apertura del gran evento juvenil. Tuvieron que cantar repetidamente el 

mismo rosario de coritos, hasta el cansancio. 
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 Cuando los hermanos ven la camioneta del hermano Falero se alegraron porque en 

ella llegaba el que estaba a cargo de la predicación.  

 Presuroso bajó el pastor y le abrieron paso al altar. Tuvo que subir en las mismas 

condiciones en que se encontraba su pantalón, aunque se notaba poco. 

 Aprovechando las circunstancias, el hermano Falero en forma escurridiza se fue a 

una pequeña oficina que había en el tercer piso del Colegio adjunto al templo, para que 

nadie se diese cuenta de sus pantalones cortados al estilo bailarina de ballet. 

 Con el paso del tiempo, todos en la iglesia llegaron a conocer la historia de la 

minifalda. 

 

* * * 

  

Esto nos enseña que debemos ser precavidos cuando tenemos que pasar por lugares 

peligrosos.  

La Biblia enseña que debemos ser prevenidos también en el aspecto espiritual, como 

las diez vírgenes prudentes que estuvieron listas para la venida del Novio, con sus 

respectivas minifaldas, que digo, con sus respectivas lámparas. 

Si estos dos hermanos no tenían bien dispuestas sus lámparas, que digo, su radiador, 

debieron hacer las cosas a plena luz del día, y no escoger para ello la cercanía de la noche. 

Y el asunto del aceite de las vírgenes insensatas, que se les agotó en sus tarritos y 

se quedaron en tinieblas, nos enseña que siempre debemos tener a la mano un tarrito con 

agua para sofocar la sed infernal del radiador. Pero a propósito de las vírgenes insensatas, 

no cree usted doc que bastaba con decir ―vírgenes‖? ¿No le parece redundante la expresión? 

¿Di? 
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4 

ALIBABÁ 

Y LOS 40 COLCHONES 

  

 Era el año 1986 y se realizaba en las instalaciones de la Iglesia de Zárate el gran 

Congreso Juvenil de la Iglesia de los Peregrinos. Participaban sociedades juveniles de 

diferentes lugares del Perú y había que hospedarlos. Gracias a Dios recibimos el apoyo de 

los hermanos de la Iglesia de Surco que nos proveyeron de otros 40 colchones o 

colchonetas. Ahora, finalizando el evento, había que devolverlos a su lugar. 

 Fueron comisionados para trasladarlos, el pastor Felipe y el hermano Falero, quien 

tenía una camioneta algo vegetal, pero todavía en misión. 

 El hermano Falero encargó a Ezequiel, un trabajador del Colegio Los Peregrinos, 

que amarrase los colchones encima de la cubierta de la camioneta. 

 El pastor observó que estaban mal amarrados y le expresó su preocupación al 

hermano Falero. 

 Le dijo: 

 —Creo que los colchones necesitan ser amarrados mejor. 

 Medio enojado, el hermano Falero le respondió: 

 —¿Vas a desconfiar del hermano Ezequiel, que tiene experiencia en el trabajo? El 

es una persona de mi absoluta confianza. 

 Ante esta respuesta, el pastor no dijo más. 

 Estaba en el lugar un hermano llamado Godofredo, y al saber que se dirigían a 

Surco, les preguntó si podían darle ―una jaladita‖. 

 El hermano Falero asintió, y empezaron a desplazarse por la Vía de Evitamiento a 

gran velocidad. 

 

* * *  

 

 Habían transcurrido unos veinte minutos, y un policía motorizado se les acercó y les 

dio señales de detenerse. 

 Falero pensó que el policía le decía ―¡adiosito!‖, y no se detuvo. 

 El policía aceleró y se puso delante de la camioneta, haciendo que se detuviese. 

Luego se acercó y le solicitó sus documentos. Y molesto, les hizo esta pregunta: 

 —¿Qué se supone que están llevando? 

 El hermano Falero respondió: 

 —Cuarenta colchones, jefe. 

 —¿Y dónde están los colchones? —Inquirió el policía—. 

 —Usted los puede ver. 

 El policía, con voz autoritaria le indica que baje a ver los colchones. 

 ¡Grande fue su sorpresa porque no había ni un solo colchón! 

 El policía les hizo señales para que se detengan, ya que los colchones estaban 

volando peligrosamente por la gran autopista como si fueran alfombras mágicas, y podían 

causar accidentes. 
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* * *  

 

 El policía les ordena al pastor Felipe y al hermano Godofredo que vayan a recoger 

los colchones que estaban regados por lo menos en una extensión de un kilómetro. Y los 

recogieron colchón por colchón, cuarenta en total. 

 Fue un trabajo largo y extenuante. Esta vez, el hermano Falero le encargó al 

hermano Godofredo que los amarrase. 

 El pastor le indica al hermano Falero que es necesario amarrarlos con más fuerza, 

pero él, que estaba muy enojado por lo que le dijo el policía, indica que no había ningún 

problema. 

 Iniciaron nuevamente la marcha, y faltando poco para llegar a su destino, el pastor 

siente que eran jalados fuertemente los colchones que sostenía con su mano desde la 

ventana de la camioneta, y le sugiere al hermano Falero que se detenga para asegurar el 

resto de los colchones. 

 Malhumorado, el hermano Falero se detiene y les ordena que recojan de nuevo los 

colchones que se habían caído. 

 En esta oportunidad es el pastor Felipe quien amarró los colchones. 

 

* * * 

 

 El hermano Falero tiene una ventaja sobre muchos hermanos: El siempre estaba en 

el lugar de la movida, comedido cuando se requiere de una manito, como dice la palabra: 

―Yo y mi camioneta serviremos a Jehovah‖.  

Si bien es cierto que el hermano Falero tenía la buena intención de confiar en 

alguien para que amarre los colchones, debía asegurarse después que el trabajo estaba bien 

hecho, lo que técnicamente se llama ―control de calidad‖. Por faltar este detalle tuvieron 

que pasar el doble chasco de la caída de los colchones y la pérdida de tiempo al tenerlos 

que recoger, pudiendo también haber ocasionado accidentes. 

 —Usted tiene toditita la razón, jefe. Pero me pregunto, ¿por qué el título de esta 

historia es ―Alibabá y los cuarenta colchones‖? 

 —Tanto tiempo vives en Lima, Felipe, ¿y no has aprendido chino? ―Alibabá‖ 

significa en chino, ―¡arriba van!‖ Es decir, ―¡arriba van volando, como alfombras mágicas, 

los cuarenta colchones!‖ 

 ¿Di? 
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5 

UN ANGEL 

EN LA CORDILLERA NEGRA 

 

 En 1995, siendo el Rev. Julio Suyón Superintendente del Distrito Lima-Centro, 

tenía programada una visita a las iglesias de Ancash, pero como también colaboraba con el 

ministerio de Billy Graham en Lima, la fecha se cruzó con esta actividad. 

 Preocupado, el pastor buscó el apoyo del Rev. Luis Cortegana, Superintendente 

Ayudante, pero como también éste tenía actividades programadas con la iglesia que 

pastoreaba en Comas Km. 11, a sugerencia suya delegaron al hermano Guillermo Castillo 

para que visitara la iglesia del caserío de San Francisco, y de otros caseríos de Sihuas, en el 

departamento de Ancash. 

 El hermano Castillo se dejó guiar por las indicaciones que le dieron los pastores 

Suyón y Cortegana. La Empresa de Transportes lo dejaría en la ciudad de Sihuas y que de 

allí tendría que subir por un pequeño cerro, y a la vuelta de éste se encontraba el caserío de 

San Francisco, donde estaba la Iglesia que tenía que visitar. Además de esto, en la ciudad 

de Sihuas podía buscar la guía de los hermanos Lucio y Jaramillo para dar más fácilmente 

con su destino. 

 

* * *  

 

 El hermano Castillo partió del Terminal Grau en Lima a las 6.00 pm., con algunos 

sacos de ropa usada para los hermanos de San Francisco, y con mucho optimismo por 

compartir la Palabra de Dios. 

 Después de doce horas de viaje el bus empieza su ascenso, ladeando la cordillera. 

Las carreteras por estos lugares son afirmadas y peligrosas. Hay tramos con curvas muy 

cerradas en las cuales el ómnibus tiene que retroceder para dar la vuelta, y al fondo se 

miraba un precipicio de 500 metros y el río como una pequeña franja. 

 El viaje duró 19 horas, y llegó a Sihuas a la 1.00 pm. del siguiente día. 

Sihuas es provincia y capital, y aunque es centro de toda una región, no es 

demasiado grande. 

 

* * *  

 

 El hermano Castillo dejó encargados los sacos de ropa en la agencia y se fue a 

almorzar. Después se puso a buscar a los hermanos y le informaron que el hermano Lucio 

vivía a la entrada de la ciudad. 

 Acudió en su búsqueda y logró ubicarlo. Al llegar a su casa fue recibido por una 

mujer que le manifestó que el hermano Lucio se encontraba muy grave con una infección al 

estómago y debía ser operado. Ingresaron a verle, y estaba semi-inconsciente y no podía 

hablar.  

El hermano Castillo elevó una oración a Dios rogando por su salud, y se retiró muy 

triste. 
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 Pasó a buscar al hermano Jaramillo, quien había sido pastor de la Iglesia Wesleyana 

en Sihuas y profesor en el colegio estatal. Cuando llegó a su casa lo recibió su esposa, que 

le dijo que él estaba trabajando en otro pueblo y sólo regresaba los fines de semana. 

 Ante esta noticia quedó consternado, pues no conseguía quién lo dirigiera al caserío 

de San Francisco. Y orando a Dios empezó a preguntar si algunos pobladores conocían el 

lugar.  

Nadie le daba razón; las horas avanzaban y no encontraba la información requerida. 

Uno que otro poblador le decía que quedaba en el cerro del frente, pero que tenía que 

conocer el camino, porque había varios senderos que lo podrían desviar hacia otros 

poblados. 

 

* * * 

 

 El hermano Castillo buscó refugio en Dios y oró diciendo: ―Señor, si me has traído, 

es para visitar a los hermanos de la Iglesia de San Francisco. Ayúdame a encontrar una 

persona que pueda guiarme al lugar.‖ 

 Eran las 4 de la tarde, y en eso vio a una ancianita de 75 años que iba muy aprisa 

delante de él. Se apresuró a alcanzarla y le preguntó si conocía el poblado de San Francisco. 

 La anciana, muy amablemente, le respondió que sí; que ella debía ir por el camino 

que pasa por San Francisco.  

Entonces él fue con ella.  

 

* * * 

 

Confiado en su juventud, pues tenía 30 años, caminaba junto a la anciana, pensando 

que la travesía sería facilongo para él. Por media hora caminaron por trochas casi rectas, y 

pasado ese tiempo le dice la anciana: 

 —Joven, tenemos que cortar camino, porque la hora nos está ganando. Si llegamos 

a la altura a más de las seis de la tarde, no podremos llegar al poblado, porque se pone 

oscuro. 

El le dijo: 

—No hay problema, señora. Yo puedo seguirle. 

Entonces la anciana se desvió del camino por un sendero en zig-zag que ladea el 

cerro por el cual trasladan sus animales dando vueltas para esquivar bosques y peñascos. 

Así empezó a trepar la Cordillera Negra en sentido vertical, sujetándose de las ramas. 

Cuando habían transcurrido veinte minutos, él pidió chepa por un momento, porque 

le faltaba el aire. Sentía que su corazón se le salía, las piernas le temblaban y sudaba 

copiosamente. 

Se tiró al suelo y trataba de respirar a bocanadas. La altura y la falta de oxígeno le 

estaban afectando. Pero después de cinco minutos la anciana le dijo que debían continuar, 

porque debían alcanzar la altura. 

 

* * * 
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Reanudaron la marcha a paso lento, escalando el cerro. Se le hacía pesado subir, y 

sus piernas ya no le respondían. Sentía que su corazón le golpeaba cada vez más fuerte y 

llegó a sentir vahidos. En estas circunstancias pensaba: ―¡Cómo me dijeron que la iglesia 

estaba a la vueltita del cerro! ¿Acaso sabían cómo era la subida a este lugar, y por eso no 

quisieron venir ellos mismos?‖ 

Sintiéndose muy agotado pidió de nuevo descansar. Se tiró al suelo, y sentía que 

perdía el conocimiento. En oración pedía a Dios que renovase sus fuerzas para seguir 

caminando y  llegar a su destino.  

La anciana no mostraba ninguna señal de cansancio, e iba adelante como a media 

cuadra de ventaja. Pero para animarle le dijo: 

—Solamente esta subidita, y después todo el camino es tendido. Por allí podrá 

caminar más descansado. 

 

* * * 

 

Echando mano de las últimas fuerzas que le quedaban, reanudó la marcha confiando 

que Dios le ayudaría en el tramo final. Pero en el cielo las nubes cargadas empezaron a 

arrojarle gruesas gotas hirientes.  

A medida que caminaba, arreció la lluvia tomándole de improviso porque no llevaba 

sombrero, ni paraguas, ni poncho para protegerse. 

Casi de milagro alcanzó la cima, totalmente exhausto y empapado. Pero le animó 

ver que efectivamente de allí en adelante le quedaba transitar un sendero plano que ceñía el 

cerro. 

Ya estaba oscureciendo, de modo que no se detuvieron para descansar pues la lluvia 

amenazaba tornarse torrencial. Y al final del sendero divisaron el pueblito de San 

Francisco, aunque para llegar allá faltaba un trecho de pendiente y un puente. 

Llegaron al puente, y la anciana se despidió de él, señalándole con su dedo cuál era 

la casa del pastor. 

 

* * * 

 

La noche había descendido y la lluvia empezó a arreciar. Sus ropas estaban 

chorreando y sus zapatillas nadaban en agua. Todo en su mochila estaba empapado. 

Continuó su marcha sobre el terreno arcilloso, esforzándose por abrir sus ojos para 

no resbalarse o tropezar. Así llegó a la casa del pastor Celedonio Laguna. 

Las casas en la sierra no tienen puerta principal. Son como galpones abiertos. El 

llamó desde afuera, y salió el pastor y le dijo sorprendido: 

—¡Hermano Castillo! ¿Cómo ha llegado acá? 

Temiendo que le diese una pulmonía, le cambió de ropa, le metió a la cama y le 

trajo una infusión de panisara. 

Le despertó para que tomase su cena: Un plato de quáker con panes preparados en 

casa. 

 

* * *  
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Mientras comía le relata su odisea, que nos enseña que cuando se ha de enviar a 

alguien de viaje misionero siempre se debe dar la información completa, y no dejarlo de su 

cuenta, como perro sin dueño. Pero se llena de emoción cuando le dice: 

—Pero Dios mandó su ángel a la Cordillera Negra, para que me guiase en el 

camino: Una ancianita de unos 75 años, de tales y tales características. Antes de proseguir 

su camino por entre las sombras de la noche, incluso señaló con su dedo este lugar y me 

dijo: ―Esa es la casa del pastor; él le está esperando con un plato de quacker.‖ 

Al escuchar estos detalles, el pastor exclama: 

—¡Ella es mi familia! 
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6 

EL BORRACHIN QUE SE BAUTIZO 

¡AL TOQUE! 

 

 Era el año 1990, y la Iglesia Wesleyana Peregrina de Coyllorpampa se encontraba 

en pleno crecimiento espiritual. 

 En mayo, la Iglesia estaba de aniversario y tuvo la visita del misionero Norman 

Wilson, ¡un huésped de lujo! 

 El domingo en la noche era el apoteósico final, y el misionero estaba predicando 

sobre la conversión de Eunuco Etíope de la cual se narra en Hechos 8:26-40, y por alguna 

razón se detuvo más de la cuenta en el versículo 36 que refiere las palabras del Eunuco a 

Felipe: ―Míra, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?‖ 

 

* * * 

 

 Cuando hizo la invitación para aceptar a Cristo se le ocurrió convertirse a un 

borrachín que estaba entre la gente atraída por la luz de la lámpara, y pasó adelante para 

repetir erráticamente la oración que hizo el predicador. 

 Tras decir ―¡amén!‖ le dijo misionero: 

 —He aquí, ¡hic! ¿Qué impide que yo sea ¡hic!? Bau-ti-za-do, ¡hic! 

 Le insistió que lo bautizara ―¡al toque!‖, tal como ocurrió con el Eunuco Etíope. 

Pero el misionero le dijo: 

 —Todavía tienes que esperar un año, o más, a fin de que seas afirmado en la fe. . . 

 El borrachín insistía, que daba cólera, ocasionando gran tensión en medio de todos 

los presentes, porque repetía su dicho: 

 —He aquí, ¡hic! ¿Qué impide que yo sea ¡hic!? Bau-ti-za-do, ¡hic!  

 El misionero, un tanto confundido, le decía para despistarlo: 

 —Mañana habrá bautismo. Espera hasta mañana para ver lo que se pueda hacer por 

ti. 

 Pero el borrachín insistía diciendo: 

 —Tú has dicho que para ser salvos es necesario arrepentirse y bautizarse, como el 

Eunuco Etíope, que se bautizó al toque. Yo ya me arrepentí ¡hic! y quiero bautizarme ¡al 

toque! ¡Hic! 

 

* * *  

 

 Los líderes de la Iglesia de Coyllorpampa no sabían cómo salir del apuro, porque el 

misionero insistía sin éxito que esperase hasta el día siguiente. Pero el borrachín insistía 

con mayor empeño, tomándole al misionero de sus propias palabras y de sus brazos, y 

dejándole sin argumentos: 

 —¡Tú has dicho, hic! He aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado como el Eunuco 

Etíope? ¡Tú has dicho que no sabemos cuándo podemos morir, y si morimos sin obedecer a 
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Dios, y sin bautizarse, podemos ir al infierno! Si por alguna casualidad yo me muerto en 

esta misma noche sin que tú me bautices. . . 

 Sus palabras ya sonaban a amenaza. Pero no, porque continuó diciendo: 

 —Si no me bautizas, estaré condenado al infierno. ¡Yo no quiero terminar en ese 

lugar! Por eso. . . ¡Sír-vasss-se bautizarme! 

 

* * *  

 

 Su insistencia dejó sin argumentos al misionero, quien consultó al pastor de la 

Iglesia si había cerca alguna charca donde poder bautizarlo, a pesar de que casi era la media 

noche. 

 El pastor le informó que cerca había un riachuelo, pero que era peligroso realizar el 

bautismo porque era temporada de helada y se forma una ligera capa de hielo sobre la 

superficie de la tierra y del agua, a causa del frío del invierno. 

 Como era casi las 12 de la noche, el riachuelo estaba cubierto de la helada, cosa que 

sabía el borrachín, pero con todo insistía en ser bautizado allí. 

 Entonces el misionero invitó a toda la congregación que lo acompañasen al 

riachuelo, y todos, en mancha, se trasladaron al lugar de los hechos, a unas dos cuadras de 

distancia. 

 En medio del frío y de la helada, el borrachín ingresó al riachuelo con las manos en 

sus bolsillos, y el misionero, que era alto, tan alto que su cabeza se perdía en las tinieblas de 

arriba, afirmó sus piernas en ambas orillas del riachuelo, para bautizar al borrachín sin tener 

que mojarse él. 

 Y he aquí que tomó con sus manos la melena del borrachín, y lo sumergió en el 

agua helada tres veces, una en el nombre del Padre, otra en el nombre del Hijo, y otra en el 

nombre del Espíritu Santo. 

 

* * * 

 

 Gracias a Dios el borrachín no sufrió ninguna consecuencia que lamentar, a pesar de 

las circunstancias de su bautismo. 

 Algunos hermanos pensaban que todo era nada más que un capricho del borrachín. 

Pero grande fue su sorpresa cuando vieron que en el domingo siguiente entró al templo un 

hombre sano, bien peinado con raya en medio, Biblia en mano y con una enorme arpa en 

sus hombros, seguido de toda su familia. 

 Se acomodaron en la primera fila, donde nadie solía sentarse, dizqué por 

―humildad‖, justo en el momento cuando el pastor empezaba a leer el Salmo 39, que trata 

de la brevedad de la vida. 

 El pastor leyó: 

 —Al Músico Principal. A Jedutún. Salmo de David. . . 

 

* * * 
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 ¡Grande era su regocijo de que el Señor le diese la bienvenida en su casa con un 

Salmo de David! 

Pensó que le daban la bienvenida, porque el hermano Borrachín era el ―músico 

principal‖ de la Orquesta Folklórica de Coyllorpampa. 

 En menos de lo que canta un gallo, él aprendió a tocar los himnos en su arpa y 

empezó a tocar sus ―especiales‖ en el templo.  

Quizás esta historia nos llame a la reflexión, porque no debemos dejar de predicar el 

evangelio a toda criatura, ―a tiempo y a destiempo‖. 
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7 

MUERTE Y RESURRECCION 

EN LA PUNA 

 

En 1995 el pastor Luis Cortegana fue nombrado Coordinador del Distrito Lima-

Centro en el departamento de Ancash. Por esos lugares las iglesias están alejadas unas de 

otras. La de San Francisco está a ocho horas en carro desde Casablanca y Jocusbamba. A la 

Iglesia de Ragash sólo se llega después de cuatro horas de camino. 

Los pobladores conocen trochas y senderos de a pie, y esta habilidad aprendió el 

pastor Cortegana. Llegó a transitar y conocer los caminos, subiendo y bajando los cerros, 

pues donde había carro, no había para pagar su pasaje.  

 

* * *  

 

En cierta oportunidad, al terminar de predicar y enseñar en la Iglesia de San 

Francisco, decidió trasladarse a la de Casablanca caminando por la puna. Los del lugar le 

habían enseñado el camino. Así que se proveyó de cancha, mote, ñuña, habas sancochadas 

y, sobre todo, carne de coche. 

Partió a las 8.00 a.m. cantando coritos. Debía llegar a la cima de la cordillera tras 

una agotadora cuesta que le era más difícil porque era gordito. El sol quemaba. 

Agotado y hambriento llegó a la cumbre del cerro. Se sentó a descansar un 

momento, y ávidamente comió su fiambre, que te ponen como cañón, pero con una 

desventaja: Te producen gases y cólicos. 

Tomó agua de un manantial, agua helada, por supuesto. Esto es algo que todos 

hacen  y a los lugareños no les pasa nada, pero a uno de la costa le afecta el estómago. 

 

* * * 

 

Después de comer prosiguió la marcha, y después de caminar dos kilómetros 

empezó a sentir fuertes dolores de estómago. 

Continuó avanzando, y el dolor se incrementaba y se hizo insoportable, y empezó a 

clamar a Dios.  

Se quedó desmayado y perdió el conocimiento. No se acuerda nada de lo que 

ocurrió adelante. Pero su oración fue contestada pues apareció un pastor de ovejas de cuatro 

patas que al verle tirado y retorciéndose de dolor lo cargó en su burrito y lo llevó a su casa 

donde le dio una infusión de yerbas para el dolor del estómago y al poco tiempo cesó el 

dolor. 

Ese día se quedó a descansar en su choza, y lleno de agradecimiento bendijo al 

campesino y tuvo que reconocer que por goloso ―le pateó el coche‖. 

Al día siguiente continuó su viaje a Casablanca, donde dio testimonio de cómo Dios 

le había salvado de una muerte segura. 

 

* * *  
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El Perú es un país transcultural donde tenemos diferentes idiomas, costumbres y 

comidas. Por eso los pastores y misioneros tienen que estudiar bien las características de 

cada lugar. Las de la selva son diferentes de las de la sierra y de la costa. 

Los pastores que van de visita a lugares con otros climas deben tener cuidado, 

porque ponen en peligro sus vidas. 
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8 

UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA 

 

 ―Con mucha emoción recuerdo ahora que en nuestro local del Jirón Italia 

preparamos un hermoso programa de Navidad para el 24 de diciembre a las 8 de la noche. 

Con la colaboración de los hermanos de la iglesia preparamos el programa y ensayamos la 

representación alusiva al nacimiento de Jesús.‖ 

 Así empieza su relato el Dr. Fabio Soto Caján, y continúa. . . 

 

* * *  

 

 Llegado el día, todos estaban congregados en nuestro local, esperando la hora de la 

celebración. En aquel tiempo yo vivía en La Florida, distrito del Rímac. 

 Con mi programa en el folder y con mi mejor atuendo de estudiante universitario, 

salí a eso de las 6.30 para tomar el bus. 

 Uno tras otro venían, llenos de pasajeros, y el tiempo iba pasando. 

 Sólo después de las 7.00 pm. me animé a subir a un ómnibus que también estaba 

copado de pasajeros. 

 A medida que avanzaba lentamente el vehículo, subían más pasajeros y se 

acomodaban como podían.  

El aire se hacía escaso, y el calor sofocaba. 

Los amigos que leen mi historia y conocen algo de las barras bravas de los distritos 

del Rímac y La Victoria, pueden imaginar el gran conflicto que yo vivía, tanto por fuera 

como por dentro. El culto debería comenzar a las 8.00 pm., y yo tenía en mi mano el 

programa y estaba a cargo de dirigirlo. 

 

* * *  

 

El tráfico era una pesadilla y un verdadero desafío a la paciencia. 

Avanzábamos a paso de tortuga, pues la congestión de vehículos impedía nuestro 

desplazamiento. 

Cuando estábamos a la altura del Parque Universitario, en pleno centro de la ciudad, 

ya eran las 8.30 pm. 

Empecé a tramar mentalmente un plan que me permitiera avanzar y llegar lo antes 

posible. Pensé en bajarme y tomar un taxi, pero el taxi tampoco podría avanzar a causa del 

embotellamiento. 

Pensé bajar y correr hasta el local de la iglesia. Pero la gran distancia no me 

permitiría llegar a tiempo y me expondría al peligro de ser calateado en el trayecto. 

 

* * *  
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―Mi vehículo‖ seguía avanzando a paso de tortuga, y yo sufría lo indecible. 

Mi reloj ya marcaba las 9.30 pm., y yo me desesperaba pensando en la espera que 

estaba causando a los hermanos de la Iglesia.  

Hasta ahora en que escribo este relato, me parece que aún sigo sufriendo. ¡Quién 

creyera! 

—¡No me digas que te habías equivocado de fecha y que aún tenías 22 horas para 

llegar a tiempo en 24 de diciembre! 

—Cuando mi bus llegó a la altura de la calle Antonio Bazo, me bajé presuroso y 

comencé mi trote, ¡a todo dar! Con ánimo descompuesto rechazaba mirar los punteros de 

mi reloj. Lo cierto es que cuando habían pasado las 10.30pm., llegué cansado y sudoroso a 

las puertas del templo. 

—¡Claro! Estaban cerradas! 

—¡Imagínate el contraste! La vergüenza que pasé, y la actitud tan noble de los 

hermanos y amigos allí congregados. . . 

 

* * * 

 

Con las fuerzas que me quedaban, y después de pedir disculpas y de explicar los 

hechos que he relatado, comenzamos la celebración de la Navidad de aquel año en un 

ambiente festivo y lleno de calor humano. ¡De veras, puedo decir que fue mi primera 

Noche Buena! 

Con la distancia y el tiempo nuestros recuerdos se tornan memorables. 

Fue una experiencia maravillosa. 
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10 

¡MUCHAS GRACIAS, 

HERMANO BRAISTED! 

 

 En mayo de 1998 la Iglesia de Coyllorpampa celebraba su aniversario. Había 

expectativa porque de Lima viajarían siete invitados para participar como expositores. 

Entre ellos estaba el misionero, Rev. José Braisted. 

 El Rev. Braisted tenía poco tiempo en Lima, pero su deseo era visitar a los 

hermanos de la sierra para compartir con ellos la Palabra de Dios. Era una persona amorosa 

y con sensibilidad social. Mostraba interés por los hermanos de las diferentes zonas del 

Perú. Cuando tuvo conocimiento de que los hermanos de Coyllorpampa estaban formando 

su orquesta, para motivarlos les donó una trompeta y se comprometió a proveerles de otros 

instrumentos. 

 El era músico de vocación y profesión, y su deseo era compartir su talento con 

nuestras iglesias. No solamente cumplió su visión misionera con las iglesias que estaban en 

el centro de la ciudad, sino también con las que se encontraban en zonas periféricas. Con 

las iglesias del cono norte (Año Nuevo Norte, Año Nuevo Sur y Comas Km. 11) formó un 

coro que participó en una cantata navideña que se realizó en la Iglesia de Zárate. Estas y 

otras muestras de compromiso y acercamiento a las iglesias son el hermoso recuerdo del 

Rev. Braisted. 

 En la Iglesia de Surco también formó un coro en el que participaron hombres y 

mujeres, jóvenes y adultos. Ensayaban los sábados y participaban con mucha alegría y 

entusiasmo. Participaban en los cultos de la Iglesia y tuvieron su presentación estelar en la 

Navidad con una cantata navideña. Los hermanos recuerdan los momentos tan hermosos 

que pasaron tanto en los ensayos como en las presentaciones. 

 El misionero participaba como solista y tenor, y su esposa Débora le acompañaba 

tocando el piano. Eran presentaciones hermosas y la Iglesia quedaba entusiasmada y 

agradecida a Dios por el talento del misionero. También sus hijos formaron un trío; el 

mayor tocaba el saxofón y cantaban acompañados por la mamá en el piano. 

 

* * * 

 

Un hecho curioso fue lo que le sucedió a la esposa del Rev. Braisted. Como familia 

americana no conocían el sentido de la jerga limeña. Los jóvenes de la Iglesia de Surco 

aprovecharon esta inexperiencia y llamaban a la hermana Débora, ―tía‖. 

Ella se sentía contenta porque entendía que al llamarla así los jóvenes le mostraban 

su aprecio y cariño. Pero cierto día, cuando llevaba una torta para los jóvenes, agradecida 

por el cariño que le tenían.  

Entonces, su hijo, que ya había aprendido varias palabras en jerga, le explica a su 

mamá que ―tía‖ se refiere simplemente a una persona de edad madura, por no decir, vieja. 

¡Y ahora, qué hacer con la torta! 

 

* * *  
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El clima de Coyllorpampa es muy frío ya que se encuentra a unos 3,800 metros de 

altura. Aunque en los meses de abril a agosto es tiempo de verano, en las tardes y más en 

las noches la temperatura baja hasta cero grados. 

Los alimentos principales son las papas sancochadas, la cancha, el mote y las habas 

sancochadas. Casi en todas sus comidas usan estos mismos alimentos porque son los que se 

producen en la zona. 

Parece que estas comidas le caían mal al Rev. Braisted, por lo que decidió 

alimentarse solamente con galletas y gaseosas. 

El primer día todo transcurrió normalmente, y las actividades se desarrollaron sin 

ningún contratiempo. 

El siguiente día se realizaba un matrimonio en un anexo de la iglesia que se 

encontraba en un pueblo llamado Aymara, a dos horas de camino. Los hermanos de Lima y 

algunos de la iglesia local fueron trasladados en un camión. 

En este lugar el frío es más intenso, porque se encuentra a mayor altura (por encima 

de los 4,000 metros). El Rev. Braisted, fiel a su costumbre, seguía tomando sus galletas con 

su gaseosa, a pesar de que en el matrimonio sirvieron pachamanca, un plato exquisito 

compuesto de carnes variadas, papas, yucas, camotes, cocidos en un hueco en la tierra 

cubierto de piedras que previamente habían sido calentadas con leña. 

 

* * *  

 

Fue en este lugar donde algunos hermanos mostraron preocupación por el 

misionero, porque la gaseosa que estaba tomando se encontraba helada por el frío del lugar. 

Ellos sabían que eso le afectaría.  

Cuando se terminó la ceremonia ya no había movilidad y tenían que regresar a pie. 

Cuando habían caminado más o menos una hora, el Rev. Braisted caminaba con dificultad 

y en un momento llegó a no poder seguir a pie pues le faltaba la respiración. Se pensó que 

quizás se debía a la altura. Llegaron a una carretera y tomaron un carro que los trasladó a 

Coyllorpampa, pero el misionero empeoraba. 

Al llegar al pueblo se echó a la cama y empezó a respirar con dificultad. 

 

* * *  

 

Los hermanos, preocupados, se pusieron a orar y a clamar a Dios por su salud. 

Lamentablemente, en medio de estos ajetreos sucedió un incidente con algunos pastores 

pentecostales. Ellos estaban allí como invitados por ser pastores de la zona. Algunos de 

ellos, como los nuestros de la sierra, no han estudiado en ningún instituto o seminario, y 

para dar credibilidad a sus palabras siempre afirman que Dios les habló o que Dios les 

reveló. Uno de ellos, sin considerar la situación delicada del misionero, se atrevió a decir 

que Dios le había revelado que él estaba siendo corregido porque no había cumplido con su 

ministerio de visitar las iglesias. 

Estas afirmaciones merecieron la condena y la aclaración de parte de los hermanos 

de Lima y de los pastores wesleyanos de la zona, y en algunos momentos se llegó a una 

grave discusión. 
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Mientras tanto el misionero era atendido por los hermanos con algunas plantas 

medicinales. En un momento le daban a tomar jugo de ajos —que decían era bueno para los 

bronquios— o lo frotaban con metholatum, ungüento a base de mentol y alcanfor, para que 

pueda expectorar. 

Parece que estas medicinas afectaban más su salud, porque a los pocos minutos se 

agravó. 

 

* * *  

 

Los hermanos de Lima y los pastores de la zona convinieron que era urgente 

trasladarlo a la ciudad de Huancayo para ser atendido por un médico. Pero en 

Coyllorpampa el transporte escasea y los carros para Huancayo sólo pasan a las 3 de la 

madrugada y quizás a esa hora el misionero podría sufrir complicaciones mayores. 

Uno de los invitados de Lima, el hermano Guillermo Castillo, que entonces era 

Secretario Distrital salió inmediatamente a buscar movilidad. Eran las 8 de la noche y no lo 

encontraba. Consultó si alguna persona tuviera movilidad, y llegó a saber de alguien pero 

estaba descansando. El preguntó dónde estaba su casa y alguien lo llevó al lugar. Tocó la 

puerta y salió el dueño del camión, una persona muy amable. Le expuso la delicada 

situación del misionero y la urgencia de trasladarlo a Huancayo. Le rogó y ofreció pagarle 

por el viaje ida y vuelta.  

El camionero terminó aceptando. 

 

* * *  

 

El hermano Castillo les dijo a los de la delegación de Lima que preparen sus maletas 

porque partirían de inmediato a Huancayo. Mientras tanto el Rev. Braisted seguía 

empeorando y ya no podía hablar.  

Cuando llegó el camión el hermano Braisted fue acomodado con cuidado, pero los 

caminos eran sólo afirmados y el camión saltaba continuamente. El chofer hizo todo lo que 

pudo para que el vehículo no se agitase mucho. Fueron tres horas de viaje que parecieron 

una eternidad, pero llegaron a Huancayo y se dirigieron a una clínica donde el paciente fue 

atendido de inmediato. 

Mientras tanto la delegación regresó a Lima y solamente se quedaron para cuidarle 

el hermano Castillo y el hermano Carlos Luna, Tesorero de la Junta Distrital. 

 

* * *  

 

Los doctores demoraron unas tres horas para diagnosticar y curar al enfermo. Al 

cabo de ese tiempo explicaron a los hermanos la situación. Con asombro y preocupación les 

dijeron: 

—¡Es un milagro que se encuentre con vida! Tiene los pulmones infectados con 

mucosidad. De no haberlo traído, para mañana hubiese sido tarde. 

Ellos explicaron los pormenores del caso y cómo se había originado el malestar. Y 

los doctores dijeron que era necesario que se quede internado tres días a fin de quitar parte 

de la mucosa de sus pulmones. 
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Entonces el hermano Castillo llamó a Lima para comunicar al Rev. Jarvis Ferguson 

sobre la situación. El recibió la noticia con preocupación, pero se calmó y dio gracias a 

Dios por haber cuidado a su siervo. 

Al segundo día su salud mejoró notablemente. A diferencia del día anterior, los 

doctores permitieron que los hermanos conversaran  brevemente con el enfermo. El dijo: 

—Por favor, llévenme a Lima. 

Ellos le explicaron que por recomendación de los médicos no se podía hacer eso de 

inmediato y que en Lima su familia y el Rev. Jarvis ya tenían conocimiento de su estado y 

estaban orando y confiando en lo que Dios haría por medio de los médicos. El quedó más 

tranquilo y se dio por concluida la visita. 

 

* * * 

 

Al tercer día se encontraba bastante mejor y podía conversar más. Estaba tranquilo y 

optimista. Los hermanos le refirieron los pormenores de su traslado a Huancayo y 

agradecieron a Dios por todos sus cuidados. 

Con cierta preocupación el doctor dio permiso para que viajara a Lima, debido a las 

complicaciones de la altura de Ticlio, que alcanza a los 5,200 metros sobre el nivel del mar. 

Les recomendó que en caso de cualquier emergencia acudan al Centro de Salud más 

cercano. 

Viajaron ese mismo día y con la ayuda de Dios no hubo ninguna complicación. En 

Lima le estaba esperando su familia y de inmediato lo internaron en una clínica. 

Debemos reconocer que el misionero tuvo la precaución de no ingerir alimentos en 

la zona, lo cual pudo haberle ocasionado complicaciones. 

 

* * * 

 

La Iglesia Wesleyana del Perú agradece a Dios por el trabajo y ejemplo que dejó 

nuestro misionero Braisted. Nunca olvidaremos sus deseos de ver una iglesia peruana 

grande y trabajando con sus talentos. Siempre estuvo dispuesto a aconsejar y apoyar a los 

hermanos que necesitaban orientación. Su carácter humilde y abierto al buen trato le hizo 

muy especial. Su deseo fue ver crecer las iglesias de la sierra central, buscó apoyarlas y 

estuvo entre ellas. 

Hoy que se encuentra en la presencia del Señor, reunidos con muchos líderes 

wesleyanos, queremos recordarle y rendirle homenaje póstumo por su amor y trabajo 

misionero en el Perú. 

¡Muchas gracias hermano Braisted! 
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BIBLIOGRAFIA 

DE TEOLOGIA PASTORAL 

 

 En los institutos bíblicos y seminarios teológicos la Teología Pastoral es sólo un 

curso introductorio, pero en el desempeño profesional de un pastor se trata de una amplia 

biblioteca con volúmenes que enfocan por separado diversos aspectos de la labor pastoral. 

Créeme que es una literatura muy provechosa e ilustrativa incluso para quien no ejerce el 

pastorado. 

 Lamentablemente, en toda la literatura que he examinado, no he encontrado nada 

que trate sobre el tema de la ―inteligencia emocional‖ del pastor evangélico y de sus 

colaboradores más cercanos, empezando por su esposa, si es casado. Obras como La 

inteligencia emocional: Por qué es más importante que el cociente intelectual, por Daniel 

Goleman, pueden llenar este vacío en la literatura evangélica. La tesis de grado CBUP del 

Lic. Caleb Castañeda Zavala, Naturaleza existencial del evangelio, trata de este tema en 

conexión con la literatura sapiencial del Período Bíblico y Post-Bíblico. 

 Veamos primero una lista de textos de la casa editorial que más ha contribuido en 

este campo, la Editorial Mundo Hispano-Casa Bautista de Publicaciones. 

  

 

 LIBROS DE EDITORIAL MUNDO HISPANO 

 

 De pastor a pastor: Etica pastoral práctica, por James E. Giles. 

Es la obra que sigue más de cerca la estructura y contenido de un curso de Teología 

Pastoral. 

 Trata del llamamiento del pastor, de su salud personal (emocional, física, intelectual 

y espiritual). 

 Abunda en consejos respecto de la vida del pastor en el seno de su familia: Sus 

deberes como esposo, como padre, como sostén de su hogar. Trata de la privacidad de la 

familia pastoral y sobre la intimidad sexual entre el pastor y su esposa. 

 Trata de las relaciones éticas de un pastor con la iglesia local, con la denominación 

y con la iglesia en el plano interdenominacional. 

 El último capítulo trata de las relaciones del pastor en la comunidad como 

ciudadano  o como residente en un país.   

  

 El ministerio del pastor consejero, por James E. Giles.  

Este es un manual de Consejería Pastoral y desarrolla los siguientes temas: 

 1.Orientación sobre el matrimonio y las relaciones matrimoniales 

 2.El consejo a la juventud 

 3. La consejería en asuntos éticos y religiosos 

 4. La atención debida a las personas en situaciones de crisis 

 5. La consejería en temas relacionados con los intereses finales 
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 Cómo llevarse bien con personas difíciles, por William J. Diehm. 

 Es un excelente paquete de consejos para un joven pastor sobre la gente que tendrá 

que ayudar: El quisquilloso criticón, el hipersensible, el quejoso, el socialmente inepto, el 

excesivamente agresivo, el deprimido e infeliz, el aprovechado, el manipulador, el experto 

en engaño, el de raza diferente, el enfermo, el lisiado y herido emocionalmente, los viejitos 

cascarrabias, etc. 

 Como dice la nota de los editores, este libro trata ―de un popurrí de gente difícil‖ en 

la iglesia, ya que hay de todo en la viña del Señor. 

 

 Prioridades en el ministerio, por Ernest E. Mosley. 

 Desarrolla conceptos relativos a las cualidades del pastor como creyente, su 

actuación como cónyuge, su actuación como padre como padre de familia, su actuación 

como miembro de la iglesia, su actuación como empleado, y finalmente su actuación como 

ciudadano. 

 

 El secreto del éxito pastoral, por Brooks R. Faulkner. 

 Sus ocho capítulos tienen que ver con la respuesta al llamamiento pastoral, con las 

relaciones del pastor con los miembros de su iglesia, con la motivación a la gente, con la 

delegación de responsabilidades, con la evaluación permanente del llamado y éxito 

pastorales, con el máximo aprovechamiento del tiempo y con el ejercicio de poner juntas 

todas las piezas del desempeño pastoral. 

 

 El éxito según Dios: Conceptos bíblicos del éxito en el ministerio, por Kent y 

Barbara Hughes. 

 Abarca cuatro partes, empezando por aquella que tiene por título, ―La noche oscura 

del alma‖, que tiene que ver con la definición de las convicciones relativas al ministerio 

pastoral. 

 La segunda parte define en qué consiste el éxito pastoral. 

 La tercera parte trata del estímulo que puede encontrar el pastor en Dios, en los 

compañeros de ministerio y en la recompensa. 

 La cuarta parte trata de la manera cómo pueden ser de ayuda la esposa del pastor y 

la misma congregación. 

 

 Agotado en el ministerio, por Books R. Faulkner. 

 Considera el problema del desgaste en el ejercicio pastoral, cómo reconocerlo y 

cómo evitarlo. 

 El autor define el agotamiento como ira volcada hacia el interior, como un problema 

de autoridad, y como un problema de prioridades. 

 

 Santo y humano: Cómo enfrentar las demandas del ministerio pastoral, por Jay 

Kesler.  

 Incluye capítulos como el trauma que puede significar la transparencia en el 

desempeño pastoral, la sobrecarga de las relaciones en la comunidad cristiana, la 

sobrecarga de expectativas, el alcance de la empatía, las atracciones del sexo y del dinero, 

etc. 
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 Cómo empezar y terminar bien su ministerio, por D. L. Lowrie. 

 Es un texto lleno de sugerencias y consejos para el pastor, desde que empieza su 

labor pastoral en una iglesia local hasta que por diversas razones tiene que terminar su 

servicio en ella para dedicarse a otra actividad en otro lugar. 

 Este libro suple una gran necesidad, ya que nos muestra que la salida de un pastor 

de una iglesia no debe ser un trauma para él, para quien ocupe el cargo pastoral después de 

él, y para la iglesia en general. Tiene consejos para que el pastor pueda facilitar las cosas a 

su sucesor, y para dejar las cosas en orden desde el punto de vista administrativo. 

 

 Los pastores también lloran, por Lucille Lavender. 

 Es un manual de Teología Pastoral producido por una mujer, que abunda en 

testimonios de mujeres pastoras, pero también de pastores. 

 

 La mujer en el servicio cristiano, por Leslie E. Maxwell en cooperación con Ruth 

C. Dearing. 

 Este libro es una oda al desempeño de la mujer en la labor misionera, pero también 

considera tímidamente la posibilidad de que la mujer ejerza el ministerio pastoral. 

 

 Para la esposa del pastor, con amor, Editado por Edna Lee de Gutiérrez. 

 Incluye artículos de prominentes mujeres, esposas de pastores bautistas, como 

Esther de Borrás, Alicia de Zorzoli, Nélida de Gonzáles, etc. 

 

 El amor es cosa seria, por Pablo A. Deiros. Serie: Soy Joven, ¿y ahora qué 

hago?, Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, Texas, 1988. 

 

 Cuando la infidelidad asoma, por Arnoldo Canclini, Serie de la Familia, Editorial 

Mundo Hispano, El Paso, Texas, 1986. 

 

 Cuando el dinero causa problemas, por José Luis Martínez, Serie de la Familia, 

Editorial Mundo Hispano, El Paso, Texas, 1986. 

  

 Cuando nos enfrentamos al divorcio, por Alberto Daniel Gandini, Serie de la 

Familia, Editorial Mundo Hispano, El Paso, Texas, 1986. 

 

 Cuando la familia enfrenta problemas, por Rolando Gutiérrez-Cortés, Serie de la 

Familia, Editorial Mundo Hispano, El Paso, Texas,  1984. 

 

 Victoria sobre las preocupaciones, por J. E. Haggai, Sexta Edición, Editorial 

Mundo Hispano, El Paso, Texas, 1979. 

 

 Trabajando juntos en armonía, por A. Donald Bell, Casa Bautista de 

Publicaciones, El Paso Texas, 1974. 
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 Diálogo Teológico, Nº 16, 1980, contiene los siguientes artículos sobre la 

pastoral: 

 1. El pastor enfrenta sus crisis, por Francisco Coy, Pág. 7 y siguientes. 

 2. El papel del pastor frente al dolor de la muerte, por Enrique Velasco, Pág. 17 y 

siguientes. 

 3. Aconsejando a los que tienen problemas matrimoniales, por Víctor Molina S., 

Pág 51 y siguientes. 

 4. El fenómeno de la transferencia en la obra de consejería, por Roimel Rodríguez, 

Pág. 63 y siguientes. 

 

 

 

 LIBROS DE OTRAS EDITORIALES 

 

 La brújula para el ministerio evangélico, Editorial Vida, Miami, 1979. 

 Esta obra es resultado de las contribuciones de 23 dirigentes evangélicos de 

América Latina y pretende ser el manual más completo de Teología Pastoral en un solo 

volumen. Incluye capítulos como los siguientes: 

 1. El carácter del pastor 

 2. La mente del pastor 

 3. La salud física del pastor 

 4. El pastor y su hogar 

 5. Las finanzas personales del pastor 

 6. Las relaciones humanas 

 7. La visitación pastoral 

 8. La ética pastoral 

 9. El pastor y la disciplina eclesiástica 

         10. El pastor y los demás oficiales de la iglesia 

         11. El pastor en su comunidad, etc. 

 

Psicología pastoral de la iglesia, por Jorge A. León, Editorial Caribe, Miami, 

1978. 

 Esta obra es un análisis de las ―enfermedades‖ que sufren las iglesias, con la 

terapéutica adecuada para cada situación. Incluye las siguientes secciones: 

 1. La iglesia en una perspectiva pastoral 

 2. La iglesia como comunidad terapéutica 

 3. El asesoramiento pastoral por medio de grupos 

 4. El pastor en un mundo en conflicto 

 5. Hacia la renovación de la iglesia 

 

 Psicología Pastoral, Revista publicada por la Asociación de Seminarios e 

Instituciones Teológicas (ASIT). Esta publicación es dirigida por Jorge A. León y 

publicada por Editorial Caribe. Cuenta entre sus consultores al Dr. Daniel Tinao, al Dr. 

Pablo Deiros y al Dr. Jorge Taylor. 
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 El Número 11 de esta revista, publicada en 1982 está dedicado a la Pastoral de los 

adolescentes y se enfatiza que esta labor no es exclusiva de los pastores o de los sicólogos. 

Cada evangélico está llamado a ejercer la labor de la consejería pastoral. 

 

 Apuntes Pastorales, Revista bajo la dirección de Randall Wittig, editada 

bimestralmente en Costa Rica por Desarrollo Cristiano Internacional, entidad asociada a la 

Confraternidad Evangélica Latinoamericana (CONELA). 

 Es una excelente publicación al servicio de la profesión pastoral, destinada a instruir 

no sólo sobre temas de Ecología, Apologética, Homilética, Misionología, sino 

predominantemente sobre Teología Pastoral. 

 Pretende derivar su nombre, Apuntes, de las palabras de Pablo en 2 Timoteo 4:13: 

―Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, 

mayormente los apuntes.‖ Aparte de que nos revela que Pablo era torero (por lo de 

―capote‖), no sabemos de qué versión habrán sacado este versículo. A la verdad, la palabra 

que hemos subrayado, en griego es membranas, y debe traducirse ―pergaminos‖, 

probablemente sin ningún texto escrito. 

 Los editores sacaron la referencia bíblica, quizás leyendo este comentario nuestro. 

De todas maneras, esta publicación es la más importante herramienta de actualización 

pastoral. 

 

 Estrategias para triunfar, por Miguel Angel Cornejo, Editorial Grad, México D. 

F. 1995. 

 

 Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, por Dale Carnegie, 

Editorial Sudamericana, Edición 53, Buenos Aires, 1987. 

  

 No rehúses corregir, por Bruce A. Ray, Libros CLIE, Barcelona, 1984. 

 

 La psiquiatría de Dios, por Charles L. Allen, Editorial Betania, Puerto Rico, 

1975. 

 Un estudio del Salmo 23, los Diez Mandamientos, el Padrenuestro, las 

Bienaventuranzas. 

 

 Cuando aumenta la presión, por Rafael Porter, Ediciones Las Américas, México, 

1986. 

 

 Confesión y perdón: Meditación del Salmo 51, Libros CLIE, Barcelona, 1980. 

 

 ¡Advertencias! – Editado por Boberto Palnau, Difusión de Literatura Cristina. 

 Advierte sobre Psicoanálisis, Hipnotismo, Homeopatía, Apucuntura, Yoga, 

Parapsicología, Iridiología, Autosugestión, Acupresura, Magnetismo, Cristalografía, 

Grafología. 
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 Señor, estoy sufriendo – Cuando la alegría y el dolor se cruzan en la experiencia 

de una madre, por Elma de Flores, Serie Testimonios, Ediciones Puma, Lima, 1996. 

 

 La mujer sujeta al Espíritu, por Beverly Lahaye, Editorial Betania, Puerto Rico, 

1978. 

 

 El sexo: Extraño tabú, por J. De, Editorial Dyks, Buenos Aires, 1958. 

  

 Why Marriage? It’s not Obsolete, por Herbert  W. Armstrong, Worldwide 

Church of God, USA, 1987. 

 

 Secretos de una mujer hermosa, por Anne Artlund, Editorial Vida, Miami, 1979. 

 

 Relaciones sexuales y matrimonio, por Juan Savage, Librería El Inca, Lima, Perú. 

 

 Juventud, matrimonio, familia, a la luz de la Biblia, J. Graf, Ediciones Bíblicas, 

Perroy, Suiza, 1986. 

 

 Cómo hacer feliz al marido, por William W. Orr, Libros CLIE, Barcelona, 1982. 

 

 La pareja cristiana, por Larry y Nordis Christenson, Editorial Betania, Puerto 

Rico, 1982. 

 Díle que sí al amor, por Charles R. Swindoll, Editorial Betania, Puerto Rico, 

1985. 

 

 Nosotras también edificamos, por Esther Lewis, Casa Nazarena de Publicaciones, 

Buenos Aires. 

 

 La Palabra interpretada: Reflexiones sobre hermenéutica contextual, por C. 

René Padilla, Serie TEOLOGIA, Nº 1, AGEUP, Lima, 1989. 

 

 Bases teológicas para una pastoral contextual, por Darío López, CLADE 4, 

Cochabamba, 2000. 

 

 Los evangélicos y los Derechos Humanos: La experiencia social del Concilio 

Nacional Evangélico del Perú 1980-1992, Ediciones Puma, Lima 1998. 

 

 Una vida con propósito, por Rick Warren, Editorial Vida, Miami 2003. 

 

 Rumbo al centro de tu vida, por Arnoldo Canclini, Junta Bautista de 

Publicaciones, , Buenos Aires, 1970. 

 

 ¿Qué debo ser? – El joven y las vocaciones, por Santiago Canclini, Junta Bautista 

de Publicaciones, Buenos Aires, 1963. 
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 Creer es también pensar, por John R. W. Stott, Cuadernos de Certeza, Ediciones 

Certeza, Buenos Aires, 1977. 

 

 Consejería preventiva cristiana, por Ari Immanuel Joensuu, Tesis Doctoral 

CBUP, Lima, 2009. 

 

 Restauración de la familia, por Teodoro Rojas Arévalo, tesis doctoral CBUP, 

Lima, 2009. 

 

 Teología Pastoral Contextualizada, tesis de grado CBUP, Lima 2010 por el Dr. 

Homero Calongos. 

  A los estudiantes de la CBUP-VIRTUAL se les recomienda examinar esta obra del 

Dr. Homero Calongos, que está disponible libremente por solicitud escrita. 

 Por primera vez en la historia de la Pastoral latinoamericana un pastor de la 

América Latina, un pastor peruano, ha tenido la iniciativa de contextualizar la Pastoral de 

modo que se despoje de su acento chic de Estados Unidos y forme pastores auténticos de 

entre nuestros hermanos como diría Moisés al pueblo de Israel: ―YHVH tu Dios te 

levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. 

(Deuteronomio 18:15) 

 

 

 

 
LA BIBLIA DECODIFICADA 

DEL DR. MOISES CHAVEZ 



 

119 

 

 
 

 

 
 



 

120 

 

 
 

VISTA PARCIAL DE LA BIBLIOTECA INTELIGENTE 

(Al pie, empastados en color azul están los originales de la Biblia RVA) 

 
 

 

   
 

www.bibliotecainteligente.com 
 

MISIONOLOGICAS:  
Dra. Silvia Olano, cebcarcbup@gmail.com - Teléfonos: (511) 424-1916; Cel. (51) 

948-186651     
 

http://www.bibliotecainteligente.com/
mailto:cebcarcbup@gmail.com

