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Resumen.   



 

Resumen  

La  investigación que se presenta con el  título “La Iglesia Evangélica 

Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas del Municipio Cruces. (1950 al 

2015)”. Tiene la  intencionalidad es analizar las particularidades de la Iglesia 

Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas del Municipio de 

Cruces en el período de 1950 al 2015. Dentro de la metodología utilizada se 

encuentran los métodos teóricos análisis histórico – lógico, deductivo – 

inductivo, y de los Métodos empíricos, revisión documental, observación, 

iconográfico. Permitieron caracterizar la situación económica, política y cultural 

de Cruces entre 1950-2015 que propicia la presencia de la Iglesia Evangélica 

Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas. Explicar las etapas de la Iglesia 

Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas del Municipio de 

Cruces en el período de 1950 – 2015 e identificar los elementos que distinguen 

a Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas del Municipio 

de Cruces. Por lo que se determinó que el contexto histórico del municipio de 

Cruces en el período de 1950 a 2015 genera las condiciones que posibilitan las 

diferentes etapas del desarrollo Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de 

Dios” en general y la Iglesia Aguas Vivas en particular. 

El tipo de estudio es exploratorio-descriptivo según Hernández Sampieri y 

un colectivo de autores (2006). Por su naturaleza responde al campo de la 

etnografía, donde se reconoce que existen tres niveles descriptivos que se 

pueden utilizar en las investigaciones. El primero de ellos es la descripción 

normal, el segundo es la descripción endógena y el tercero es la teorización 

original. En el caso de la presente investigación se utiliza la descripción normal. 

 

Palabras Claves: pentecostés, púlpito, Koinonía, presbiterio, ministros, 

episcopal, distrito, Yhavé. 

 

 

 

 

 



 

Summary 

 

 The investigation that is presented with the title "The Evangelical 

Pentecostal Church" Assembly of God "Living Waters of the Cruces Municipality 

(1950 to 2015) ”. Its intention is to analyze the particularities of the Pentecostal 

Evangelical Church "Assembly of God" Living Waters of the Municipality of 

Cruces in the period from 1950 to 2015. Within the methodology used are the 

theoretical methods historical - logical, deductive - inductive analysis, and 

empirical methods, documentary review, observation, iconography.They 

allowed to characterize the economic, political and cultural situation of Cruces 

between 1950-2015 that propitiated the presence of the Evangelical 

Pentecostal Church "Assembly of God" living waters. Explain the stages of the 

Evangelical Pentecostal Church "Assembly of God" Living Waters of the 

Municipality of Cruces in the period 1950 – 2015 and identify the elements that 

distinguish Evangelical Pentecostal Church" Assembly of God" Living Waters 

from the Municipality of Cruces. Therefore, it was determined that the historical 

context of the municipality of Cruces in the period from 1950 to 2015 generates 

the conditions that make possible the different stages of the development of the 

Evangelical Pentecostal Church "Assembly of God" in general and the Living 

Waters Church in particular. 

The type of study is exploratory-descriptive according to Hernández 

Sampieri and a group of authors (2006). By its nature, it responds to the field of 

ethnography, where it is recognized that there are three descriptive levels that 

can be used in research. The first one is the normal description, the second one 

is the endogenous description, and the third one is the original theorization. In 

the case of the present investigation, the normal description is used. 

 

 

Key Words: Pentecost, pulpit, Koinonia, presbytery, ministers, episcopal, 

district, Yhavé 
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Introducción.   



 

 Introducción   

El pentecostalismo es una de las vertientes del protestantismo que conforman 

el cuadro religioso cubano. Tiene sus inicios en los Estados Unidos y 

comenzó a expandirse en los años 30 del pasado siglo por todo el continente,   

Cuba no fue la acepción y se reconoce su presencia ya en la década de 

1920, en La Habana, aunque a partir de 1930 se amplía a diferentes 

localidades. 

A la región de Cienfuegos y en especial a la zona de Cruces, llega en la 

década de los años 50 del pasado siglo. Esta localidad pertenecía a la 

antigua provincia de Las Villas. Según censo de 1919 contaba con una 

extensión de 779 KM cuadrados y una población de 13.478 habitantes. Era 

una zona prospera. A inicios de esa década ya se habían puesto en marcha 

en los diferentes centrales la implementación de nuevas tecnologías lo que 

hizo que la productividad aumentara en la zafra de 1953.1 

En entrevista realizada a Carlos Corona Morales, antiguo pastor de la Iglesia 

Pentecostal de Cruces expone que el pentecostalismo llega a la localidad en 

la primera mitad de la década de 1950. Sus iniciadores eran misioneros 

provenientes del Instituto Bíblico Pentecostal de Manacas antigua provincia 

Las Villas. Alcanzó un gran auge, que culminó con el Triunfo de la 

Revolución Cubana lo que implicó entre otras medidas la intervención del 

local por el Estado. 

El pentecostalismo ha tenido particular influencia en los contextos a los que 

ha llegado, lo que está dado por las características de sus prácticas y su 

adecuación a los contextos de crisis económicas, sociales y políticas. Este es 

el caso de su presencia en la localidad estudiada. La investigación logró 

fundamentarse en una amplia bibliografía en correspondencia con los 

núcleos conceptuales sobre el tema de religión que se trabajan, las etapas 

históricas en que se mueve esta denominación religiosa, así como de las 

perspectivas de análisis del fenómeno religioso. 

 

Para el tratamiento de la expansión y desarrollo del pentecostalismo a América 

Latina se toma a A. Anderson con el libro “The Origins of Pentecostalism and 

                                                           
1
 Pina Llanes, Mayra: Reseña Histórica del Movimiento Campesino Crúcense.  (1902 – 1958), p.07. 



 

its Global Spread in the Early Twentieth Century”. y a Jean Pierre Bastián “De 

los protestantismos históricos a los pentecostalismos latinoamericanos”.  En 

cuanto a su llegada y desarrollo en Cuba los referentes son: El Reverendo 

Octavio Ruíz Verdecia con el título “Historia del Pentecostalismo en Cuba”, 

Rhode González “Siete años del pentecostalismo en Cuba”. En ambos textos 

se ofrece una panorámica de la existencia del pentecostalismo en el país, sus 

características y perspectivas.  

   Desde el tratamiento a la historia de la localidad los referentes son Hernán 

Venegas Delgado quien ofrece los elementos de cómo realizar el análisis de la 

región histórica y en particular de la zona de Cruces en los años 50 del siglo xx 

y la última etapa estudiada. De vital importancia para lo antes expuesto es la 

“Síntesis Histórica Municipal de Cruces” y los Trabajos Investigativos de 

Mayra Pina Llanes “Lucha insurreccional contra la tiranía de Batista (1953 - 

1958), “Reseña Histórica del Movimiento Campesino Crucense (1902 - 1958)”, 

“Apuntes sobre la historia del Movimiento Obrero y Comunista Crucense (1941 

- 1942).” 

En las compilaciones “Sociedad y Religión” de Vivian Sabater y de Alfredo 

Prieto González y Jorge Ramírez Calzadilla, titulada “Religión Cultura y 

Espiritualidad” en ambos se incluyen trabajos de importantes investigadores de 

la religión pentecostal como es el caso de Juana Berges Curbelo 

“Pentecostalismo: características y expectativas en Cuba”, René Cárdenas 

Medina “Religión, secularización y sociedad cubana”, Rodhe y Eunice 

González Zorrilla con el trabajo “Estructura y participación en el 

pentecostalismo cubano”.  

Otras investigaciones consultadas son las de Aimé Pintón Ibrahím “El 

pentecostalismo cubano. Una mirada antropológica de una nueva realidad 

social”, de Mercedes Pérez Herrera “La praxis pentecostal en Santiago de 

Cuba. Las diligencias de la fe”, Anabel Lage Morgado con la investigación “Los 

espacios de socialización y los jóvenes practicantes en La Comunidad 

Religiosa Pentecostal Buenas Nuevas de la Ciudad de Sancti Spíritus”. 

Trabajos que forman parte de Memorias del IX Encuentro Internacional de 

Estudios Sociorreligiosos, Centro de Investigaciones Psicológicas y 

Sociológicas del año 2019. 



 

En el caso de las investigaciones de Enrique Lalana Torres “El 

pentecostalismo y su influencia en las Tunas en el período 1994- 2015” y 

“Asentamiento del pentecostalismo en Victoria de las Tunas” ofrecen cómo se 

ha desarrollado esa religión en otra parte del país.  

Otra investigación religiosa que concluyó con la publicación fue el libro “Fe 

por Cuba” 2 .En él, un conjunto de cristianas y cristianos se unieron para 

reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Cuba, desde su práctica pastoral, 

desde la interpretación de la realidad a partir del proceso de la Revolución 

Cubana aunque. 

 Miriam Zito Valdés en su libro, “Solo la fe”.  Que, al decir de la propia 

autora, “(…) constituye por sí testimonio de la diversidad religiosa 

existente en nuestro archipiélago tras la conquista y colonización del 

poder español cuando el Gran Almirante clavó la cruz de Parra en el 

suelo baracoense.”3 Más adelante señala que Cuba se ha abierto con la 

fe de un mundo mejor, palabra de orden para aquellos que hoy 

desarrollan su labor en distintas congregaciones.  

“De las doctrinas, principios, misión, cultos, labor de la comunidad y 

de otras instituciones homólogas en el mundo (…)  de su vocación, 

influencia familiar y por qué no de lo que ha aportado esa misión 

como ser humano.”4 

Por el reavivamiento religioso ocurrido en la década de los años 90 del 

pasado siglo, en Cuba, a partir de los 2000 se ha prestado especial atención 

a los estudios pentecostales, así como la inserción de investigadores 

nacionales e internacionales sobre esta religión. Vale nombrar a los 

Encuentros Internacionales de Estudios Sociorreligiosos que se realizan cada 

tres años dirigidos por el Centro de Investigaciones Psicológicas y 

Sociológicas pertenecientes al Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 

Ambiente de Cuba.  

Concretamente en el IX Encuentro Internacional sobre estos estudios se 

presentó la  investigación “Un análisis antropológico del proceso de 

construcción de identidades hacia el interior del pentecostalismo en la 

                                                           
2
Ramos Suárez, Raul (coordinador). Fe por Cuba. – La Habana, Cuba: Editorial Caminos, 2016., p. 

(invitación a la lectura). 
3
 Zito, Miriam: Solo la fe. —  La Habana, Cuba: Ediciones abril, 2015 .—p.(contraportada) 

4
Ibídem, p. 12. 



 

sociedad cubana actual” 5 , su autora expone que el pentecostalismo ha 

asumido un rol protagónico en la espiritualidad de los países 

latinoamericanos durante los últimos treinta años. La incapacidad de la 

Iglesia Católica de asumir el liderazgo espiritual de las clases más 

desatendidas, así como el intenso trabajo misionero de los lideres 

pentecostales. Expone además que provocó un nuevo sentir religioso, que 

basado en una doctrina espíritu céntrico. Lo ha colocado como una de las 

religiones de más fuerza en el continente. Su artículo está orientado a 

comprender cuáles son las causas por las cuales el pentecostalismo se ha 

insertado en el universo religioso cubano de un modo tan dinámico y original. 

Otra importante y actual fuente consultada fue: “La praxis pentecostal en 

Santiago de Cuba. Diligencias de la fe al pentecostalismo como una 

alternativa religiosa”6, donde se expone que esta religión se  presenta en 

América Latina como uno de los grupos con mayor cantidad de adeptos 

dentro del campo protestante. Centra su mirada, en las acciones sociales 

que realizan estos grupos para el fortalecimiento de la identidad, la 

integración, la cohesión y la solidaridad social. El objetivo de la investigación 

se centra en valorar cómo se manifiesta la praxis pentecostal en el desarrollo 

de la comunidad de Mariana de la Torre, del municipio Santiago de Cuba.  

Un interesante trabajo presentado también en el IX Encuentro de 

Estudios Sociorreligiosos 7 , fue “Cambios y praxis cultual en la Iglesia 

Pentecostal en Cuba”. Analiza las transformaciones en el componente social 

de su liderazgo, además las condiciones los cambios en el orden estructural 

de las Asambleas de Dios, que están definiendo su cuerpo doctrinal, la forma 

en que queda abordado y la praxis religiosa.  

Para el análisis del contexto de la provincia de Cienfuegos, se revisaron los 

trabajos derivados de una maestría sobre la comunidad de Covadonga con los 

títulos “Influencia del pentecostalismo en la vida cotidiana de la comunidad religiosa 

                                                           
5
Pentón Ibrahín, Aimé Un análisis antropológico del proceso de construcción de identidades hacia el 

interior el pentecostalismo en la sociedad cubana actual. —La Habana, Cuba: Memorias del IX Encuentro 
Internacional de Estudios Sociorreligiosos, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, 2019.. 
(s.p.). 
6
Trabajo presentado por Pérez, Mercedes. Un análisis antropológico del proceso de construcción de 

identidades hacia el interior el pentecostalismo en la sociedad cubana actual.—La Habana, Cuba: 
Memorias del IX Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas, 2019..(s.p.). 
7
Pérez Amarales, Jesús. Liderazgo. Cambios y praxis cultual en la Iglesia Pentecostal en Cuba—La 

Habana, Cuba: Memorias del IX Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, Centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, 2019..(s.p). 



 

de Covadonga” y “Análisis sociológico del pentecostalismo en la comunidad 

religiosa de Covadonga de 1993 a 2013.” La autora MSc Yinely Ruiz Portela realiza 

un análisis sociológico del pentecostalismo en dicha comunidad. 

Presenta una investigación inicial del pentecostalismo en años donde la 

diversidad de prácticas comenzó a ocupar determinados espacios en el 

cuadro religioso y espiritual de una parte de esta población. Los profundos 

cambios sociales provocados fundamentalmente por el llamado Período 

Especial, en articulación con el bloqueo económico generaron un aumento de 

estas actividades en la comunidad religiosa. Los criterios de estas autoras 

revelan elementos significativos del entramado sociológico de la religión. 8 

En la anterior investigación también se analiza la influencia del 

pentecostalismo en la vida cotidiana de la comunidad religiosa de 

Covadonga. En ella se pueden establecer un conjunto de parámetros 

esenciales que indican tipos particulares de comportamiento social. Se 

analiza cómo desde la comunidad religiosa Pentecostal de Covadonga, en el 

municipio de Aguada de Pasajeros de la provincia de Cienfuegos, Cuba, las 

prácticas de esta denominación protestante, influyen en los elementos que 

definen la vida cotidiana en un período histórico - concreto. En este se 

producen circunstancias socioeconómicas que generan que esta 

denominación logre ganar el espacio social a nivel comunitario, la articulación 

de los intereses colectivos e individuales de los creyentes y las variadas 

formas de comportamiento en cuanto a las esferas políticas, culturales, 

laborales y en la familia como eslabón fundamental. 

Desde la perspectiva sociológica se consultó el Trabajos de Diploma 

Siladys Dianelys. Santos Fer “El sistema religioso pentecostal en la iglesia 

Rosa de Sarón “Asamblea de Dios” de Cienfuegos en el período de 1990 a 

2005. Estudio de caso. De tesis de posgrado sus referentes son la profesora 

e investigadora Yinelys Ruíz Portela con sus tesis “Influencia del 

pentecostalismo en la vida cotidiana de la comunidad religiosa de Covadonga 

de 1993 a 2013.  

Antecedente fundamental para este trabajo fue la Tesis de Diploma de la 

carrera Estudios Socioculturales  titulada El sistema religioso pentecostal 

                                                           
8
 Ruíz Portela, Yinelis. Influencia del pentecostalismo en la vida cotidiana de la comunidad religiosa de 

Covadonga y Análisis sociológico del pentecostalismo en la comunidad religiosa de Covadonga de 1993 a 
2013, Dra Nereyda Mora Padilla,  tutora.---- Tesis de Maestría, Ucf,.. (s.a) 



 

“Asamblea de Dios” en la  iglesia Aguas Vivas del municipio de Cruces del 

estudiante Víctor Isbel Marrero López del cual el autor de la presente 

investigación fue tutor. La tesis tuvo como objetivo general describir el 

sistema religioso pentecostal “Asamblea de Dios” de dicha iglesia, a partir de 

los elementos que estructuran un sistema o complejo religioso que brinda el 

Dr. Jorge Ramírez Calzadilla. Por ello al dar continuidad al estudio de esta 

iglesia profundizamos en aquellos elementos institucionales, de la práctica y 

la ética de la iglesia Aguas Vivas que no fueron investigados en esta tesis 

La investigación se desarrolla entre 1950 hasta el 2015. Porque esta iglesia 

se fundó en el año 1950 del siglo xx, dadas las particularidades del municipio 

cuando llegan los misioneros provenientes del Seminario Bíblico Pentecostal 

de las Asambleas de Dios ubicado en Manacas, Villa Clara y logra un auge 

importante en la localidad que fue frenado con las nuevas posibilidades que 

ofreció el triunfo revolucionario, se cierra la investigación en el 2015 por que  en 

este año se consolida el proceso de fortalecimiento de la Institucionalidad, que 

se inició desde los años 1980. Se amplía el local hasta la estructura actual, 

ocurre un fortalecimiento de su dimensión organizativa, de los diferentes tipos 

de prácticas, se crean misiones a diferentes lugares dentro y fuera del 

municipio, 17 células de oraciones en la localidad, se ha confraternizado con 

iglesias dentro y fuera de la provincia y ocurre la mayor incorporación de 

practicantes y visitantes. 

La investigación si bien no define una periodización, si ubica los momentos 

fundamentales del despliegue de la iglesia en los años de su llegada a la 

localidad en el pasado, el reavivamiento de la iglesia en la segunda mitad de la 

década de 1980 que se adelanta al nacional y que es peculiaridad del 

pentecostalismo en Cruces. Estos cambios se gestaban desde los años 80 del 

siglo xx específicamente el 18 noviembre 1984 al ocurrir la primera reunión 

entre el Comandante en Jefe Fidel Castro y líderes del Consejo Ecuménico de 

Cuba, de los cambios ocurridos  en el país planteados en el IV Congreso del 

PCC, los cambios en la Carta Magna de la República en 1991, 

En la década de los años 90 del pasado siglo el pentecostalismo en la 

localidad llega a partir de visitas de sus pobladores a la Iglesia Evangélica 

Pentecostal de Ranchuelo y no por misiones como ocurre en otras localidades.  



 

La presente investigación se realizó con el máximo respeto a sus 

principios, porque de lo que se trata es de unir voluntades en bien común 

para que se conozcan los fundamentos de esa fe que los distingue y 

caracteriza, sea cual sea su credo, así como analizar la influencia de la 

misma en la vida cotidiana de su comunidad religiosa. 

Todo lo antes expuesto a criterio del autor de la presente investigación, 

creó condiciones favorables para un reavivamiento religioso en la localidad 

que se ha comportado de forma ascendente por más de veinte años. Cabe 

además destacar que sobre la historia y desarrollo del pentecostalismo en 

Cruces debe continuar la investigación a otras importantes aristas.  

Por lo antes expuesto se propone como:  

Problema de investigación: ¿Cómo se evidencian las particularidades del 

pentecostalismo histórico en la Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de 

Dios” Aguas  Vivas en Cruces en el período 1950 - 2015? 

Objeto: La Iglesia Asamblea de Dios en Cruces en el período de 1950 al 

2015 

Objetivo General: Analizar las particularidades de la Iglesia Evangélica 

Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas del Municipio de Cruces en el 

período de 1950 al 2015.  

Objetivos Específicos:  

1. Caracterizar la situación económica, política y cultural de Cruces 

entre 1950-2015 que propicia la presencia de la Iglesia Evangélica 

Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas  

2. Explicar las etapas de la Iglesia Evangélica Pentecostal 

“Asamblea de Dios” Aguas Vivas del Municipio de Cruces en el 

período de 1950 – 2015. 

3. Identificar los elementos que distinguen a Iglesia Evangélica 

Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas del Municipio de 

Cruces. 

Idea a defender: 

El contexto histórico del municipio de Cruces en el período de 1950 a 2015 

genera las condiciones que posibilitan las diferentes etapas del desarrollo 

Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” en general y la iglesia 

Aguas Vivas en particular. 



 

 

 

Propuestas de métodos: 

Métodos teóricos  

Análisis histórico – lógico: Utilizado durante la investigación con el objetivo 

de establecer evolución y desarrollo del pentecostalismo en la localidad 

investigada. Se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento, las conexiones históricas fundamentales para poder 

entender la lógica interna de su desarrollo en el pasado y actual.  

Deductivo – inductivo: Utilizados para el razonamiento el conjunto de datos 

empíricos, que permitan el avance del estudio desde las características 

generales de la Iglesia Pentecostal para lograr entender las características 

particulares de la Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas 

Vivas. 

Métodos empíricos: 

Revisión documental: consulta de información expuesta en el reglamento 

sobre orden, creencia y funcionamiento general, en diferentes libros, páginas 

web, revistas, plegables, vídeos de la congregación entre otros. 

Observación: durante el desarrollo de la investigación se realizó la 

observación de diversas actividades, se consta de un consentimiento informado 

a los pastores, quienes conocen de las características y objetivo de la presente 

investigación. Se participa en todos los procesos y actividades por parte del 

investigador siempre y cuando se informe a los pastores.   

 Entrevista: Durante la investigación se realizará la entrevista 

semiestructurada a los pastores, diáconos, miembros de la iglesia con amplia 

trayectoria, se les realizan preguntas las que son flexibles que permita ir 

formulando nuevas preguntas que pueden surgir en función de los intereses y 

objetivos de la investigación teniendo en cuenta la oportunidad dada en el 

curso de la entrevista. 

Iconográfico: La iconología o iconografía como  “un método de investigación 

historiográfico, pretende comprender la historia a través no solo de textos, sino 

de las propias formas icónicas representadas en las imágenes pictóricas de 

diversos períodos y culturas, en relación con otro tipo de documentos.” 



 

En la investigación este método se utilizó a partir de trabajo de campo realizado 

por el autor, que pudo hacer constancia de las prácticas realizadas en la 

iglesia. Esto reafirma que:  

“La iconología, como método de análisis para estudiar contextos y 

hacer (re)lecturas de los sucesos históricos, se fundamenta en el 

hecho primordial de investigar mediante la concepción de obra 

pictórica como ícono. El entendimiento pleno de cómo la imagen 

remite a situaciones contextuales e históricas, requiere abordar el 

sentido primero de la palabra “ícono”.” 

El tipo de estudio es exploratorio-descriptivo según Hernández Sampieri y un 

colectivo de autores (2006). Por su naturaleza responde al campo de la 

etnografía, donde se reconoce que existen tres niveles descriptivos que se 

pueden utilizar en las investigaciones. El primero de ellos es la descripción 

normal, el segundo es la descripción endógena y el tercero es la teorización 

original. En el caso de la presente investigación se utiliza la descripción normal. 

Según Miguel Martínez Miguez  

“(…) se presenta en tesis descriptivas, matizada y viva de sus 

hallazgos, donde la categorización y “el análisis” se usan y acepta la 

teoría, las estructuras organizativas, los conceptos y las categorías 

descritos en el marco teórico, que presentan las conclusiones 

científicas, las hipótesis probables y las nomenclaturas aceptadas 

hasta el momento en el área estudiado. Se deja que las palabras y 

acciones de las personas observadas hablen por sí mismas al lector. 

Estos estudios descriptivos tienen poca o ninguna interpretación o 

teorización. El lector de la investigación deberá sacar sus propias 

conclusiones y generalizaciones de los datos. Muchos estudios 

etnográficos terminan su trabajo en este nivel y propician, con ello, 

valiosos aportes para investigaciones futuras.” 9 

La investigación es novedosa al realizar una indagación que aborda desde 

las perspectivas, históricas, sociológicas y antropológicas los elementos de la 

organización, la institucionalidad, las prácticas y la ética religiosa de la iglesia 

pentecostal Aguas Vivas.  
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Estructura de la tesis: 

La tesis está estructurada por un resumen, dedicatoria, agradecimientos, 

introducción con los elementos más generales que se acercan a la religión 

pentecostal, sus antecedentes de investigación y su diseño teórico – 

metodológico.  

El Capítulo I. “El pentecostalismo en la localidad de Cruces entre 1950 – 

2015.” Se ofrecen elementos de la llegada y desarrollo del pentecostalismo 

histórico Se caracteriza la situación económica, política y cultural de Cruces 

entre 1950-2015 que propicia la llegada del pentecostalismo  

En el Capítulo II. “La iglesia pentecostal “Asamblea de Dios”, Aguas Vivas de 

Cruces, expresión del reavivamiento religioso.” Fue elaborado sobre la base de 

las entrevistas, la observación participante y el análisis de contenido como 

técnicas del método etnográfico utilizado para la investigación. La exposición 

del contenido se realiza en correspondencia con la estructura del complejo 

religioso, los elementos ideológicos de la Iglesia Pentecostal Aguas Vivas, los 

mitos, leyendas y tradiciones que sustentas las prácticas religiosas en la Iglesia 

Aguas Vivas, rituales y cultos de la iglesia Aguas vivas y Los elementos éticos 

en  la Iglesia Aguas Vivas de Cruces 

Consta además de conclusiones, bibliografías, recomendaciones y anexos 

en el que se incluyen grabaciones en MP3, videos y fotos sobre el desarrollo de 

algunas prácticas.  
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Capítulo I. El pentecostalismo en la localidad de Cruces 

entre 1950 – 2015 



 

Capítulo I. El pentecostalismo en la localidad de Cruces entre 1950 – 

2015 

En el presente capítulo se ofrecen elementos de la llegada y desarrollo del 

pentecostalismo histórico a Cuba. En particular la situación económica, política 

y cultural de la localidad de Cruces en la provincia de Cienfuegos, entre 1950-

2015, que favorece la presencia de la Iglesia Evangélica Pentecostal 

“Asamblea de Dios” Aguas Vivas. Los estudios socio religiosos sobre el 

Pentecostalismo realizados por diferentes investigadores cubanos, evidencian 

la necesidad de indagar sobre esta denominación religiosa que es parte 

esencial del cuadro religioso cubano y contribuyen a comprender los referentes 

teóricos para el tratamiento del tema. 

 

1.1 Llegada y desarrollo del pentecostalismo histórico a Cuba 

El pentecostalismo es la forma con que se denominan un grupo de 

iglesias protestantes derivadas de la religión cristiana, que tienen como 

creencia principal “el bautismo en el espíritu santo y los dones espirituales”. 

Más que una calificación religiosa y eclesiástica, El término “pentecostal” se 

refiere a toda una familia de iglesias muy semejantes en doctrina, en la 

forma de adoración y en los métodos del trabajo espiritual y misionero. 

El pentecostalismo nació en 1906 en Los Ángeles, Estados Unidos. Con 

raíces en el movimiento de santidad, de gran difusión en el protestantismo 

anglosajón del siglo xIx e influenciado por la tradición reformada de John 

Wesley del siglo xvIII. La evidencia inicial, proveniente del bautismo en el 

Espíritu Santo y la obtención de los carismas necesarios para el 

cumplimiento del mandato misionero, fueron el acento teológico que separó 

el pentecostalismo del movimiento de santidad y que le otorgó su 

identidad10. 

En la presente investigación se considera de vital importancia saber cómo 

llegó a Cuba y las causas que propiciaron su esparcimiento en la primera 

mitad del siglo XX. 

Por tanto, se concuerda con los siguientes autores cuando expresan: 
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“Han emergido nuevas formas religiosas, otras han trasladado su 

accionar en escenarios hasta ahora inéditos. Expresiones 

religiosas tradicionales sufren desgastes y también aparecen 

proposiciones de vuelta a sus orígenes, es decir, a concepciones 

primogénitas. Un conjunto de prácticas e instituciones religiosas 

han venido acomodando sus proyecciones sociales, liturgias e 

incluso doctrinales en un proceso de adecuación a nuevos y 

cambiantes escenarios”11. 

El pentecostalismo, es una de ellas, una religión que a pesar de haber 

surgido en los Estados Unidos supo extenderse rápido por América Latina, 

adecuándose a nuevos y cambiantes escenarios. Lo antes expuesto trajo 

como resultado confrontaciones con las religiones establecidas en esos 

países. Atraer a una gran masa de la población en la que se incluye a 

practicantes de otras denominaciones.  

En el caso de Cuba no es la excepción de la regla, se han reacomodado 

sus proyecciones sociales, liturgias e incluso doctrinales en un proceso de 

adecuación a nuevos y cambiantes escenarios lo que les permite incluirse 

bien dentro del cuadro religioso cubano. 

“El crecimiento de las iglesias protestantes en el siglo xx 

transcurrió con altibajos. En Cuba se iniciaron los trabajos 

misioneros del protestantismo histórico o tradicional en las últimas 

décadas del siglo xIx, con la presencia de nacionales que 

participaron en la contienda bélica contra la metrópoli española, 

articulando la fe cristiana con los anhelos patrióticos.”12 

Se asume por parte de la investigación el criterio de Juana Berges sobre 

el comienzo de las misiones protestantes a Cuba. No obstante se considera 

que las pentecostales iniciaron en la década de 1920 con la llegada de las 

primeras misioneras provenientes de Estados Unidos.  

Iniciada la etapa neocolonial en Cuba, bajo el dominio de los Estados 

Unidos los misioneros tuvieron más posibilidades de desarrollar sus 

actividades proselitistas. Un país donde los estadounidenses podían viajar 
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sin restricciones en aquellos años y donde se desconocía de las prácticas 

pentecostales, era el lugar perfecto para llevar el Evangelio.  

En la investigación se concuerda qué: 

“Después de la intervención norteamericana en 1898, la labor fue 

desarrollada con mayor celeridad. En muchas regiones del país 

constituía una expresión novedosa, lo que contribuyó a despertar 

el interés y su crecimiento. En este proceso desempeñaron un 

papel esencial los centros educacionales protestantes.”13 

El pentecostalismo, que tenía que ver más con el avivamiento de la fe 

como experiencia y qué, desde ese punto de vista, se extiende por barrios 

más pobres. En lo adelante, el escenario protestante cubano se hace cada 

vez más fragmentado.  

“El modelo norteamericano (denominacional) se reprodujo en cerca 

de cien organizaciones distintas. Permanentes escisiones, funciones y 

desapariciones conformaron el grupo de cincuenta y cuatro que hoy 

expresan la religiosidad protestante con feligresías de mayor o menor 

amplitud”.14 

Asumimos los criterios de esta autora cuando considera que el 

protestantismo en Cuba tiene dos grandes vertientes: “A partir de su origen 

en determinadas circunstancias históricos – sociales, los elementos 

doctrinales y el pensamiento religioso que le es característico. Estas son el 

protestantismo histórico y el protestantismo tardío.”15 

En el protestantismo histórico se encuentra las denominaciones más 

antiguas del país dentro del cristianismo protestante y presentan una 

similitud en la manera de establecerse, el desarrollo de sus prácticas e 

incluido el desarrollo de su culto. 

La segunda vertiente que dicha investigadora expone es el protestantismo 

tardío.  

“(…) se incluyen una diversidad de iglesias surgidas en las 

condiciones de un capitalismo maduro. Han sido el fruto del trabajo 

de misioneros, pero también – a diferencia de las anteriores – 
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resultados de escisiones internas. En el pentecostalismo tardío se 

contemplan veintitrés iglesias pentecostales.”16 

La década de 1920 estuvo marcada por la llegada a Cuba de los primeros 

misioneros de las Asambleas de Dios. El 15 de mayo de 1920 Harriet 

MayKetty quien se le reconoce por parte de los pentecostales cubanos como 

“la pionera del movimiento pentecostal en Cuba”, escribe una carta donde 

dice que había llegado a la Habana con su hija y compañera de misión 

Harriet L.17 En la capital cubana ayudaron a Friends Board, y celebraban 

reuniones evangélicas en una carpa en la periferia de la cuidad. Se 

considera que actualmente forma parte del territorio de Mayabeque. 

Este tipo de práctica era considerado algo nuevo para los cubanos en 

aquel entonces. Por otro lado la labor de los misioneros se expandía hacia 

otros lugares. A fines de 1920 es posible localizar a las misioneras en el 

pueblo de Caraballo, cerca de Santa Cruz del Norte, donde abren un centro 

de avivamiento religioso, tiempo después regresan a Estados Unidos.18 

Al decir de Juana Berges, opinión que es asumida en la investigación: “No 

obstante, no es hasta los años 30 del siglo xx que comenzó el 

reconocimiento del pentecostalismo. Era uno de los momentos más 

sombríos del período republicano, estremecido por profundas convulsiones 

sociales y presiones externas que en algunos niveles de pensamiento se 

expresó en la aparición de un cierto escepticismo”19 

El trabajo misionero en aquellos tiempos resultó difícil. La falta de una 

plataforma pentecostal, de garantías económicas que favorecían la gestión 

misionera, el ecumenismo presente en la sociedad y la inestabilidad política 

– social, constituían elementos contrarios a estas prácticas. 

Otro misionero que jugó un papel importante en la expansión pentecostal 

en Cuba, fue Francisco Rodríguez, quien abriría obras en Párraga y Regla. 

La Iglesia de Regla se convirtió en el centro de la actividad pues allí residía 

el pastor y los cultos se desarrollaban martes, jueves, viernes y domingo 
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mientras que en Párraga eran los días alternos. En el año 1936 Francisco 

Rodríguez decide cerrar la misión de Santa Amalia en Regla e integrar sus 

miembros a la otra misión. Comienza así la tarea de la recaudación de 

fondos para la construcción del Templo de este lugar, fue el primero 

construido durante los años que llevaba al frente del Ministerio en Cuba. 

Unido a este se encontraba la casa pastoral.20 

Párraga y Regla eran en aquel entonces, lugares periféricos donde existía 

un bajo nivel cultural, con malas condiciones económicas de la población y 

con la presencia de un fuerte arraigo popular de las religiones de origen 

africano, no obstante el pentecostalismo logra incluirse en la creencia de su 

población. La población asistía tras la búsqueda de una fe que supliera sus 

necesidades espirituales, tal es así, que estos cultos tuvieron que 

desarrollarse días alternos en ambas misiones por el aumento de sus 

seguidores y que llegado el momento se tomó la decisión de construir el 

templo antes mencionado más la casa pastoral.  

La creación de este templo fue de vital importancia, ya que los templos 

son instituciones religiosas que influyen en el actuar de un grupo de 

personas en la sociedad en mayor o menor medida, en dependencia de las 

condiciones en que se encuentre para la expansión de sus doctrinas.  

Otro de los misioneros que jugó un papel importante en el desarrollo de 

esta vertiente protestante en Cuba, en la segunda mitad de la década del 30 

hasta principios de los 40 del siglo xx, fue Lawrense Perrault. Entre sus 

acciones se encontraba el inicio de las transmisiones radiales y la creación 

de la revista “La Antorcha Pentecostal’. Difundir el Evangelio por la radio, 

que en aquel entonces era el principal medio de difusión masiva en Cuba y 

la creación de la revista fueron sin duda alguna un salto importante para 

lograr alcanzar una mayor proyección social. 

La Iglesia “Asambleas de Dios”, en esta década se expande hacia el 

oriente cubano, Perrault viaja a Santiago de Cuba. El 8 de julio de 1939 

arriba a las llanuras del Cauto donde funda la Iglesia de Palma Soriano.21 La 
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labor de este misionero es tan significativa que ya para el 17 de febrero de 

1940, el pentecostalismo había extendido su obra al resto del oriente. 

El Instituto Bíblico Pastoral de las Asambleas de Dios es creado en mayo 

de 1939, fue una de las principales ideas desarrolladas por Perrault al llegar 

a Cuba en 1936, 22(Ver anexo 1), al igual que la creación de la revista “La 

Antorcha Pentecostal” quien vio la luz el 1 de abril de 1940 y el 27 de julio de 

ese año ya se anunciaba la tercera edición. El 16 de agosto el Dr. Francisco 

Sardá, subsecretario de las comunicaciones de Cuba, informó a Lawrence 

Perrault en un documento oficial el acogimiento de “La Antorcha 

Pentecostal” a la Franquicia Postal Nacional.”23Su objetivo era dar unicidad a 

la obra en todo el país, estaba dirigida a ser un potente medio para alcanzar 

a las personas de todos los credos y a los incrédulos de todas partes. 

La crisis económica de los años treinta del siglo XX condujo a una 

disminución general de las filiales cubanas. Es importante señalar que el 

pueblo cubano no aceptó la intromisión estadounidense en los años iniciales 

del período republicano. Con el florecimiento económico norteamericano de 

fines de la década de los años 30 y principio de los 40 del siglo xx, se 

produjo una recuperación que se mantuvo hasta las postrimerías de los años 

50 del pasado siglo. 

En fin, podemos caracterizar la década de 1930 como los años en que 

comenzó el reconocimiento del pentecostalismo en Cuba a pesar de que 

eran los momentos más sombríos del período republicano, estremecido por 

profundas convulsiones sociales y presiones externas que en algunos 

niveles de pensamiento se expresó en la aparición de un cierto 

escepticismo. Aparecen misiones importantes como la de Santa Amalia y 

Párraga que aumentan la membrecía y se organizan de tal forma que se 

construye el primer templo y su casa pastoral. Se expanden las misiones 

hacia el oriente del país. Comienzan las transmisiones radiales y crean la 

revista “La Antorcha Pentecostal” y el Instituto Bíblico Pentecostal de las 

Asambleas de Dios como mecanismos de socializar su creencia. 

La década de 1940 inició con cambios importantes que posibilitaban una 

mayor visibilidad del pentecostalismo dentro del cuadro religioso cubano. El 
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30 de julio de 1940 William Lawrence Perrault, en su carácter de 

superintendente inscribe a la obra pentecostal cubana en el Registro de 

Asociaciones.24 La idea inicial era usar el nombre de Asamblea de Dios igual 

que la creada en 1914 en Arkansas, Estados Unidos, pero por cuestiones 

legales con el fin de que tuviese una personalidad jurídica se llamó “Iglesia 

Evangélica Pentecostal.”25 

Con el propósito de adecuar la iglesia al contexto cubano, esta cambió 

sistemáticamente su nombre. Es así que para el año 1944 deja de llamarse 

“Iglesia Evangélica Pentecostal”, para asumir el de “Iglesia Evangélica 

Pentecostal (Asamblea de Dios)”, nombre que 30 años más tarde cambió 

por el de “Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asamblea de Dios)”26 

El 23 de agosto de 1940 el Departamento de Misiones Foráneas de las 

Asambleas de Dios en Sprengfields, Missouri, aprueba el nombramiento del 

matrimonio Stakes para venir a apoyar el trabajo misionero en el Instituto 

Bíblico Pentecostal de las Asambleas de Dios y dos años más tarde parten 

hacia Las Villas donde fundaron congregaciones en Trinidad que pertenecía 

en aquel entonces a Cienfuegos.27 Lo anterior expuesto infiere que es la 

fecha aproximada en que llega esta denominación al centro sur del país y 

comienza a expandirse por la región.  

En diciembre del año 1940 se realiza la II Convención Anual de las 

Asambleas de Dios en la Finca “Villa Carmen” de San Francisco de Padua. 

La Convención es una reunión de los ministros de las iglesias pentecostales 

donde se analiza y proyecta la actividad de las Asambleas de Dios. 

Inicialmente se desarrollaba anualmente, actualmente se realiza cada dos 

años. En ese mismo mes se realizó la II Convención Nacional.28 En cada 

una de ellas se evaluaba el período antecedente, se hacían las proyecciones 

de trabajo y se reestructuraba la Dirección de las Asambleas de Dios. 

A partir de 1941 comienza un nuevo esfuerzo por aumentar los feligreses, 

se tomaron  acciones como: 
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1. Desarrollar las convenciones con carácter anual en diferentes 

lugares de Cuba.29 

2. Celebrar entre el 14 y el 18 de enero de 1946 en Cienfuegos, 

antigua provincia Las Villas, la VII Convención Anual de la Iglesia 

Evangélica Pentecostal (Asamblea de Dios). 

En dicho evento se decide dividir a los creyentes de Cuba en tres 

presbiterios; con los nombres Presbiterio Occidental, Presbiterio Central y 

Presbiterio Oriental y se aprueba el Concilio Misionero Femenil. 30  Dicho 

movimiento femenino se encargaba de hacer actividades para que se 

conociera la palabra de Dios. 

3. Crear entre 1945 y 1950 otras obras como la de Santa Amalia y la 

Capilla en Lajas de Guanimao31. 

La década de los años 40 del siglo XX cierra como el decenio de 

esfuerzos por aumentar los feligreses. La llegada y desarrollo del 

pentecostalismo a la región centro sur de Cuba, el desarrollo de las 

convenciones con carácter anual en diferentes provincias de Cuba, creación 

del Concilio Misionero Femenil, la construcción de algunas obras y la 

búsqueda del pleno reconocimiento legal de dicha denominación protestante 

fueron algunas de las acciones tomadas para lograr dicho propósito. 

La investigación desarrollada permite asegurar que la quinta década del 

siglo XX constituye la etapa de más fortaleza para la Asamblea de Dios 

durante la etapa neocolonial en Cuba, si se tiene en cuenta que:  

 Entre los años 1950 - 1951 se desarrollan las cruzadas evangelistas 

que tuvieron inicio en Santiago de Cuba bajo el ministerio de Tommy 

Lee Osbom.32 La Revista Revival (publicación oficial del Ministerio) 

“La Voz de Fe”, T. L. Osbom dio cobertura noticiosa a aquel 

impresionante evento.33 Las cruzadas fueron actividades realizadas 

por el pastor en un espacio público de la comunidad. Se desarrollaron 

por varios días e implicaron  además de los creyentes pentecostales a 
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una gran parte de la población.  En estas se evidencia la función 

básica de la religión, la función ilusoria compensatoria, ya que esta 

práctica implica la actividad de “purificación de los creyentes que 

están poseídos”.  

 Dennis Valdés, pastor de Palma Soriano inicia su campaña en la 

localidad. Levantó una plataforma y logró la concurrencia de 15 mil 

personas. Al terminar dicha campaña hubo que ampliar el templo.34 

 Seguido a este hecho los pastores de oriente apoyaron a la Dirección 

Nacional de las Asambleas de Dios y realizaron una campaña en 

Holguín entre los días 22 al 28 de mayo de 1950.35 

 La cruzada de Camagüey transcurre entre el 4 y el 28 de enero de 

1951 dirigida por Tommy Lee Osbom, asistieron más de 50 mil 

personas.36 

 En Las Tunas la cruzada duró tres semanas, se desarrolló en el 

estadio de la localidad tenían cobertura radial.37 

 La década de 1950 cierra con un aumento significativo de los feligreses 

pentecostales y la creación de nuevos lugares de culto. Propiciado esto por 

las cruzadas iniciadas desde el oriente del país y entendidas a diferentes 

provincias El apoyo de los medios de difusión masiva y de las autoridades 

jugaron un papel importante para apoyar dicho propósito. 

A partir del triunfo de la Revolución Cubana el aumento de las 

membresías de las religiones se ve frenada por las nuevas oportunidades 

que ofreció la Revolución, las contantes contradicciones existentes entre 

religión y el Estado entre otros elementos que se ofrecen a continuación.  

La investigación asume que a partir de 1959 la religión en la sociedad 

cubana actual ha padecido de cierta unilateralidad y asume como válidos los 

planteamientos de René Cárdenas cuando expone sobre la nueva posición 

de la religión en la sociedad cubana: 

“(…) de una visión en la que este componente de cultura y la 

espiritualidad nacional se asume como desconectado de aquellos 

procesos sociales más amplios que tienen lugar (…)”38 
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(…) “si en el primer caso la atención se centra en la narración o 

descripción de prácticas, rituales, símbolos, figuras y deidades sin 

considerar que ellos mismos forman parte del todo social, cambian 

y se reproducen en conexión con la realidad más amplia. En el 

segundo caso, el análisis se fija exclusivamente en las 

consecuencias, tanto derivadas de actos discriminatorios hacia 

creyentes, originados en criterios políticos oficiales, como en 

reacciones políticas de sectores religiosos contra el proceso 

revolucionario o, si no, en supuestas manifestaciones religiosas 

propias de la cultura cubana”39 

La presente investigación plantea que las transformaciones ocurridas en 

todas las esferas de la sociedad con el Triunfo de la Revolución Cubana 

dieron lugar a cambios en las prácticas y condiciones de vida.  

El Estado reorganizó la sociedad en ministerios públicos, amplió los 

principales servicios, posibilitó el estudio y superación de los sectores de la 

población más pobres que pertenecían a religiones espirituales, 

pentecostales entre otras. La educación se socializó bajo instituciones laicas, 

con acceso gratuito y renovado. Los cuarteles se transformaron en escuelas, 

y se realizó una campaña de alfabetización a solo tres años del triunfo 

revolucionario. Los nuevos centros educativos reemplazaron a los colegios 

parroquiales de las iglesias, que eran incapaces de suplir las necesidades de 

la población más desposeída ya que en lo fundamental eran instituciones 

filantrópicas que se encontraban en manos de las clases dominantes.    

Se da tratamiento y atención sin distinción institucional por el Estado 

Cubano a todas las instituciones y organizaciones religiosas establecidas en 

el país. No obstante las primeras décadas de la Revolución fueron de 

contradicciones entre la religión y el Estado. 

Entre noviembre de 1965 y junio de 1968 se crearon las Unidades 

Militares de Apoyo a la Producción (UMAP) en teoría fueron creadas para 

reeducar a los jóvenes o los que no eran aptos para el Servicio Militar 

Obligatorio. En realidad allí se encontraron otros que no eran tan jóvenes, 

delincuentes, homosexuales, vagos, drogadictos y religiosos. De los 
                                                                                                                                                                          
38

 Prieto González, Alfredo. Religión, cultura y espiritualidad. A las puertas del tercer milenio / Alfredo 
Prieto González , Jorge Ramírez Calzadilla.— La Habana: Editorial Caminos,pp.276 - 277. 
39

 Ibídem, p. 277. 



 

pentecostales estuvieron en la UMAP, dos líderes como fueron Herminio 

Pupo y Armando Trujillo Padrón entre otros. Las contradicciones existentes 

entre el Estado y los religiosos, llevó a que la sociedad los llamara  “lacras 

sociales”. 

El 17 de marzo de 1965 entra en vigor la ley no. 1173, medida tomada por 

el Gobierno a partir de las constantes contradicciones, esta colocó al 

Registro de Asociaciones bajo la Dirección del Ministerio del Interior. Las 

iglesias comienzan a sentirse fiscalizadas desde la perspectiva militar, El 

Registro de Asociaciones no volvería al Ministerio de Justicia hasta la 

entrada en vigor de la Constitución de la República el 24 de febrero de 1976. 

La década de los 70 del siglo pasado fueron los años más duros para los 

pastores y los congregados por las grandes presiones sociales que recibían. 

Ser miembro de una iglesia protestante traía consigo la imposibilidad de 

cursar determinados estudios universitarios, de tener trabajos en 

correspondencia con su vocación, vale señalar el área periodística y el 

profesorado. Se consideraba a la religión como un instrumento de coacción 

ideológica, “el opio de los pueblos”, un arma al servicio de la clase 

dominante, atraso, oscurantismo y superstición.  

Las contradicciones se evidenciaban en el tratamiento a las instituciones, 

cuando la membrecía de un lugar era menor de 12 personas las autoridades 

cerraban el inmueble. Expresión de los antagonismos, de una interpretación 

dogmática de la teoría marxista, así como de la postura ideológica que las 

principales figuras religiosas mantuvieron al lado de los gobiernos pro 

imperialistas, mientras se luchaba por la igualdad de las clases sociales, la 

inclusión del negro y la mujer a la sociedad, esta se fragmentaba por la 

exclusión de los religiosos. 

Era común encontrar a personas con una doble moral religiosa 

manifestaban su ateísmo y en el fondo continuaban siendo religiosos. La 

meta de la Revolución seguía siendo la formación de un hombre nuevo 

confesionalmente ateo.40 No se cerraron todas las iglesias, pero desde el 

triunfo de la Revolución se prohibió la inscripción de nuevas asociaciones. 
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Durante la década del 70 y primera mitad del 80 del siglo xx, se produjo 

una disminución del trabajo religioso, circunscrito entonces a los límites 

espaciales de los templos, por lo que el crecimiento de la membresía se 

detuvo. No obstante, a raíz de la Conferencia de Puebla, de los encuentros 

de Fidel Castro con grupos cristianos latinoamericanos, con Frey Betto y los 

nuevos movimientos de la llamada Teología de la Liberación, tuvieron lugar 

cambios positivos en el país.  

Las contradicciones entre la iglesia Asamblea de Dios y la Revolución 

pueden ilustrarse en el hecho ocurrido en el año 1979 en Moa – Baracoa, 

“Una campaña de sanidad que sacudió el oriente cubano, para ese entonces 

la respuesta del gobierno fue apresar al Reverendo Orson Vila a pesar del 

deseo del pueblo por  la realización de la actividad religiosa.” Dicha campaña 

de sanidad tuvo como objetivo aumentar la cantidad de practicantes tal como 

se realizó en la década de los años 50 del siglo XX. La posición del gobierno 

con respecto al Reverendo ocurre porque no había informado previamente la 

acción que desarrollaría y la obtención del permiso. No obstante incumplió 

con una de las restricciones que aún se mantienen de no realizar en lugares 

públicos y abiertos campañas religiosas sin la debida autorización  

A fines de los años 80 y principios de los 90 del pasado siglo, marcados 

por la caída del sistema socialista mundial y en particular de la URSS, la 

disminución de las relaciones económicas con otros países, el 

recrudecimiento del bloqueo con leyes nuevas (Torricelly y Helms Burton son 

un ejemplo), agresiones directas, campañas de difamación, teorías del fin de 

la historia, de las ideologías y la sentencia de muerte para el marxismo etc., 

estaban provocado una crisis estructural dentro de la sociedad cubana.  

El aumento de la participación y el reavivamiento paulatino de la visión 

evangélica se hizo más notable, poco a poco las personas se interesaban 

por ese tipo de culto con énfasis en una predicación dinámica y el aumento 

de la participación de los creyentes. Para entender como en las situaciones 

de crisis materiales una parte no despreciable de las masas buscan refugio 

en la religión por la promesa espiritual que esta representa. Las agudas 

condiciones de crisis sociales son una de las razones por la que son tan 

fuertes en América Latina las diferentes iglesias cristianas. 



 

A criterio de la investigación se plantea que se comienza a gestar el 

proceso de reavivamiento religioso desde los años 80 del pasado siglo 

aunque este crecimiento religioso no ocurre hasta la década de 1990. No 

obstante la literatura consultada  reconoce que hay elementos que favorecen 

el mismo. 

El 18 noviembre de 1984 se realizó la reunión oficial entre el Consejo de 

Iglesias de Cuba, con la máxima dirección del país. Esta reunión fue un 

hecho transcendental entre un estado laico, el Partido Comunista de Cuba 

(PCC) y los creyentes de las diferentes denominaciones protestantes. Vale 

citar que la máxima dirección política del país, quiso hacer coherente su 

visión expresada en las Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del 

Partido, efectuado en el año 1975.41 Fue un momento de giro donde se 

aboga por la unidad entre los creyentes y los revolucionarios, los miembros 

de las iglesias protestantes plantearon sus inconformidades y limitaciones. 

Esta reunión fue socializada por los medios de comunicación.  

 A criterio de la investigación en esta década tuvo gran connotación 

porque ya habían salido del país los principales líderes religiosos 

pentecostales que se habían establecido antes del triunfo revolucionario y 

los líderes que actuaban en ese momento eran cubanos, aunque mantenían 

sus principios evangélicos, tenían implícito los elementos de cubanidad tal 

como el resto de la población, además eran conscientes del proceso de 

transformación social que se desarrolló a partir de 1959.  

El 18 de noviembre de 2014, se conmemoró el trigésimo aniversario de la 

primera reunión entre el Comandante en Jefe Fidel Castro y líderes del 

Consejo Ecuménico de Cuba. En este encuentro entre líderes evangélicos y 

protestantes cubanos con el actual Presidente cubano Miguel Díaz-Canel 

Bermúdez, (en aquel momento, primer vicepresidente de los Consejos de 

Estado y de Ministros) y miembro del Buró Político del Comité Central del 

Partido sirvió no solo para recordar este hecho, sino para intercambiar sobre 

los desafíos a los cuales se enfrentaba la Revolución.42 
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Un hecho significativo para las relaciones del Partido Comunista con los 

creyentes en general, fue el IV Congreso del PCC, realizado en octubre de 

1991, acordó eliminar de sus estatutos cualquier interpretación que impidiera 

a un revolucionario de vanguardia, en virtud de sus creencias religiosas, ser 

avalado para su admisión en la organización. Un partido que no excluye ni 

por la raza, color de la piel, sexo y creencias religiosas.43 Dicha decisión se 

toma porque este era un viejo reclamo de los revolucionarios. 

Otro significativo paso para limar las contradicciones Estado y creyentes, 

fue la modificación de la Carta Magna de la República en 1991 que refrendó 

en su articulado el derecho a la libertad religiosa y la obligatoriedad del 

estado a reconocer, respetar y garantiza la libertad de creencias religiosas, 

las que gozan de igual consideración.44 

 En Cuba no puede hablarse de un crecimiento explosivo de la 

membrecía de las Iglesias Pentecostales como ha ocurrido en América 

Latina. Pero es indudable que a partir de estos acontecimientos sí se produjo 

un fortalecimiento de las estructuras organizativas, el progresivo abandono 

de las tendencias espontáneas, lo que unido al carisma de determinadas 

personalidades logró una fuerte formación pastoral.  

Por ello se concuerda con Juana Berges cuando plantea: 

“(…) de un total de 54 iglesias cristianas que hay en el país, 

veinticinco son de denominaciones pentecostales. Entre estas se 

observa una heterogeneidad de posiciones sociales (…)”.45 

El crecimiento de las denominaciones pentecostales está dado por el 

papel “de remanso espiritual” de la iglesia en tiempos de crisis económica en 

las que se encuentra Cuba, entre otros elementos propios que caracterizan 

dicha congregación las que se expondrán más adelante.  

Asumimos los criterios de Juana Berges al afirmar: 

“(…) las proyecciones sociales se han convertido en un espacio de 

compensación para un sector de la población que encuentra apoyo en 
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ellas y ofrecen salida a tensiones a través de una fuerte experiencia 

religiosa física y emotiva. Son de hecho, congregaciones atractivas en 

épocas de crisis.”46. 

La rápida expansión y crecimiento de los practicantes pentecostales en 

América Latina y el papel que juegan en los cambios sociales en la región ha 

dado lugar a que varios estudiosos e investigadores de la materia sigan su 

desarrollo. La existencia del pentecostalismo en Cuba ha logrado  

perspectiva de estudios sobre este que penetra en sus características, 

condiciones y peculiaridades lo que tiene una relevancia especial para la 

comprensión de estas iglesias en el caso cubano.   

 

1.1.1 Los estudios socio religiosos sobre el Pentecostalismo en Cuba  

La situación del fenómeno religioso en el país ha cambiado, si se mira a 

40 años atrás. Se nota un apreciable cambio en la significación social de 

esta, especialmente dentro de las religiones protestantes. Los estudios 

publicados sobre la religiosidad pentecostal en Cuba, muestran que existe 

una similitud de las características de sus prácticas en las diferentes iglesias 

que la componen. 

No obstante numerosos investigadores cubanos plantean, entre ellos 

René Cárdenas y Caridad Masón:  

“(…) no solo es desde el punto de vista cuantitativo, sino también 

cualitativo dado por la ganancia del espacio social a nivel 

comunitario, en la vida cotidiana, en los intereses colectivos e 

individuales de los creyentes, en las variables formas de 

comportamiento en cuanto a las esferas políticas, sociales, 

laborales, etc.”47 

Por otro lado, Juana Berges plantea:  

“Cuba cuenta con el grupo pentecostal de mayor formación 

educacional en América Latina, situación que alcanza mayor relieve 

si consideramos que el pentecostalismo se asentó y extendió en 
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sectores empobrecidos y se nutrió de personas de escasa o nula 

escolaridad”48 

La investigación asume que esto es dado por la oportunidad de estudios 

ofrecidos a toda la población cubana desde el nivel primario de la educación 

hasta el nivel superior. La preparación que se le ha dado desde el ámbito 

cultural y los elementos de cubanidad presentes en esa población que es 

practicante y que en su gran mayoría ha nacido después de triunfo de la 

Revolución.  

Son diversos los autores que realizan estudios sobre el desarrollo de esta 

denominación. Tal es el caso de Aimé Pentón Ibrahim49, “El pentecostalismo 

cubano. Una mirada antropológica de una nueva realidad social”. Ofrece 

algunas consideraciones de orden objetivo y subjetivo sobre el crecimiento 

pentecostal, que concuerdan con las que exponen otros especialistas. Esta 

autora desarrolla la investigación desde la perspectiva antropológica, toma 

en cuenta la percepción que tienen los pentecostales de sí mismos y de su 

movimiento. Este trabajo es de vital importancia ya que la teoría que emplea, 

ha sido guía teórica para la presente investigación ya que se tiene en cuenta 

la percepción que tienen los pentecostales de sí mismos y de su movimiento. 

La presente tesis también tiene una mirada antropológica.   

Expone qué, el pentecostalismo como religión popular, lejos de aislar a 

sus miembros aporta elementos de gran importancia al proceso de movilidad 

social. En la medida que enfatiza en la necesidad de que sus miembros no 

solo posean una conducta moral-religiosa correcta, sino ante todo una 

conducta social responsable. Entiéndase un correcto comportamiento fuera 

de los sitios de culto, una responsabilidad laboral, austeridad, conductas en 

el marco de las relaciones interpersonales moralmente correctas, entre 

otros. Lo cual determina el tipo de influencia que los pentecostales ejercen 

sobre sus realidades cotidianas. A criterio de la investigación estas ideas 

tienen un impacto social favorable, en la medida que aportan a la labor de la 

educación cívica cubana. 
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Otra de las investigaciones es la realizada por Mercedes Pérez Herrera.50 

“La praxis pentecostal en Santiago de Cuba. Las diligencias de la fe.” 

Analiza las iglesias pentecostales en la comunidad de Mariana de la Torre 

en Santiago de Cuba. En su afán proselitista crear una congregación que 

remueve valores tales como: la solidaridad, la ayuda mutua, la asistencia a 

los más necesitados, el entretenimiento, descanso y el apoyo a la 

construcción material y espiritual de la comunidad es utilizada como 

“herramienta aglutinadora”  

La acentuación y actualización de estos valores ya latentes en la 

comunidad por la estructura cultural que sustenta su imaginario, viene a 

apuntalar las actitudes movilizadoras: aquella que invoca el “hágalo usted 

mismo porque las instituciones solas no dan abasto” y la que afirma que 

“una sola golondrina no compone primavera”. Esto da lugar a un fuerte 

movimiento de participación colectiva “desde abajo” que puede y (debe) ser 

aprovechado por todos los sectores que trabajan por el desarrollo 

comunitario. Lo anterior expuesto es de vital importancia e impacto social de 

estos valores ya latentes en la comunidad por la estructura cultural que 

sustenta su imaginario. 

La MSc. Yinely Ruíz Portela, profesora e investigadora de la Universidad 

de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” en la investigación 51 

“Pentecostalismo en América Latina y Cuba. Aspectos de su historia” Analiza 

el sistema religioso pentecostal a partir de los elementos del sistema 

religioso que brinda el Dr. Jorge Ramírez Calzadilla. Desde el empleo del 

método estudio de caso. La investigación aporta teoría para poder entender 

el sistema religioso pentecostal desde la perspectiva sociológica.  

Otra de las investigaciones desarrolladas por esta autora es “El sistema 

religioso Pentecostal en Cumanayagua en el período de 1995 al 2015”. 

Expone que la conciencia religiosa en la Iglesia “Tabernáculo de la Fe”. 

Conformada por un cuerpo de doctrinas que le son características a todos 

los cristianos evangélicos. La fe en lo sobrenatural está marcada por la 

creencia en Dios, en los milagros y en los dones de sanidad divina, por su 

profunda fe, dinamismo, respeto, y por un alto grado de implicación del 
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creyente con ellas. Hace énfasis en el alto nivel organizativo alcanzado por 

esta iglesia y la estructura jerárquica con que cuenta. Su autonomía 

funcional, estructural y económica, se guía y rige por el Reglamento Local de 

la Iglesia Evangélica Pentecostal, por lo que funciona de manera 

independiente. 

Por su parte Anabel Lage Morgado en la investigación “Los espacios 

de socialización y los jóvenes practicantes en La Comunidad Religiosa 

Pentecostal “Buenas Nuevas” de la Ciudad de Sancti Spíritus”. 52  Este 

estudio explica que, entre las ramas contenidas en la denominación 

Pentecostal en la ciudad de Sancti Spíritus, está “Las Buenas Nuevas”, Que 

integra en su membrecía a los estratos sociales que conforman la población 

espirituana; pero resulta particularmente atractiva para los jóvenes por los 

espacios de socialización que la caracterizan. Esto demuestra que las 

prácticas pentecostales no solo pueden ser atractivas para las personas 

adultas sino para toda la población específicamente para los jóvenes como 

aquí se explica. 

Importante destacar que la investigadora antes mencionada realiza el 

estudio de la influencia de la denominación Pentecostal en los espacios de 

socialización de la juventud espirituana entre los años 2016 al 2018. Período 

en que la autora entró en contacto con esta denominación religiosa. 

Sobre la lógica de la investigadora Juana Berges Curbelo asumimos que:   

“En Cuba a partir de la segunda mitad de la década de los 80 hubo un 

incremento de la membrecía y se fortaleció desde los años 90, 

conjuntamente con el llamado Período Especial y con la pérdida para un 

sector de la ciudadanía, de sus referentes externos con el derrumbe del 

campo socialista (…)”.53 

La investigación considera que el nivel de escolaridad y la cultura general 

alcanzado por la población cubana. Incluso el amor a sus raíces han dado 

lugar a un pentecostés que se diferencia del resto de América Latina. En 

concordancia con lo expresado por la investigadora Juana Berges se pueden 

señalar los siguientes aspectos distintivos: 
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1. Cuba cuenta con el grupo pentecostal de mayor formación 

educacional de América Latina. 

2. Que, no obstante, tiene mucho que avanzar en el aspecto 

teológico, aunque crece la demanda de cursos especializados y 

manifiesta enfoques diferentes de problemas y perspectivas de su 

modo cultural y del medio sociocultural en que está inmersos.  

3. La expansión y crecimiento del pentecostalismo se ha visto 

apoyado por lo emotivo, sensorial e inmediato, rasgos que lo acercan a 

la religiosidad más extendida en el país 

4. La liturgia es muy participativa: música alegre, coros que 

repiten estribillos populares, palmadas y exclamaciones que estimulan 

al colectivo. Los relatos de oraciones y otros testimonios milagrosos 

causan peculiar impacto en la membrecía. 

5. El bautismo del Espíritu Santo y la adjudicación de dones y 

carismas más el reavivamiento de sus cultos en la utilización de 

música, instrumentos, himnos y prédicas son aceptada por iglesias 

cristianas no pentecostales resultan más atractivas.54 

Rhode González55, abunda sobre:  

“(…) el desarrollo del Pentecostalismo, sobre todo las 

transformaciones ocurridas durante las cuatro últimas décadas, que 

presenta peculiaridades que se dan en el marco de una sociedad laica 

pero con un énfasis ateísta y donde está presente la conflictividad 

propia de un enfrentamiento permanente con los Estados Unidos de 

Norteamérica.” 

     La investigación “El pentecostalismo y su influencia en la cultura en Las 

Tunas en el período 1994 a 2015” 56 , posibilitó determinar que se había 

producido una recomposición del campo religioso local, con un alto porcentaje 

de denominaciones pentecostales las que impactaban el sentido identitario y el 

reacomodo de la dinámica social existente en la provincia. 
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La presente investigación sintetiza los resultados que han sido 

socializados y encontrados hasta el momento, asume que los estudios 

realizados sobre el pentecostalismo cubano están fundamentados en que 

este se ha convertido en un espacio donde un sector de la población cubana 

encuentra un apoyo espiritual que le sirve de base para desenvolverse en su 

entorno social, con un discurso que va más allá de lo vivido por las 

personas, es decir, su creencia absoluta de lo que se plantea en las 

Escrituras Sagradas, muchas de las enseñanzas que ellas dan a conocer 

sirven de normas de comportamiento y encuentran entre los practicantes 

fuertes relaciones interpersonales de hermandad cristiana. Las iglesias 

pentecostales se han convertido en congregaciones atractivas en tiempo de 

crisis. Donde “encuentran el sustento de carácter espiritual y la salvación del 

alma”.  

Es importante destacar además que según datos estadísticos de enero de 

2015 de la Iglesia Evangélica Pentecostal De Cuba (Asambleas De Dios) 

reflejan un incremento de su membresía. El territorio nacional contaba con 5 

distritos y 75 presbiterios, en cuanto a sus ministros 438 eran ordenados, 

702 licenciados, 667 nacionales y 849 presbiterales para un total de 2656. 

Sus congregaciones estaban compuestas por 1505 iglesias, 519 Misiones y 

7535 células de oración para un total de 9 559. Su membrecía la componían 

1 806 ministros, 71 868 miembros, 22 390 visitantes y 26 573 para un total 

de 122 637.57 

 

1.2 Contexto histórico social de Cruces de 1950 – 1990. Llegada del  

Pentecostalismo  

Para poder entender la llegada y desarrollo del pentecostalismo en la 

localidad de Cruces es necesario realizar una caracterización de su 

entramado socioeconómico, político y cultural en la segunda mitad del siglo 

pasado. La presente investigación toma como referente los indicadores que 

establece Hernán Venegas58 cuando define  una región histórica, ellos son: 

                                                           
57

 Datos estadísticos oficiales de la Reunión Nacional de las Asambleas de Dios de enero del 2016. 
Documento inédito. p.1. 
58

 Venegas Delgado, Hernán. La región en Cuba provincias, regiones y localidades/ Hernan Venegas 
Delgado. – La Habana: Editorial Felix Varela, 2007, pp.36 -51. 



 

medio geográfico,  tipo de economía, las migraciones y problemas étnicos, 

plano político y otros conjuntos de índices como el urbanismo y la propia 

arquitectura, nivel cultural y educacional, sectas religiosas y sociedades 

fraternales.   

A partir de estos indicadores el mencionado autor apunta:  

“(…) la región, que abarca áreas tan aparentemente disímiles como la 

economía, la estructura social, la política, la geografía, la cultura, la 

antropología o que manejan criterios como el de la formación 

económico – social y el de sistema (…) la región como lo que es, la   

célula primigenia del cuerpo nacional”59 

Cruces, en los primeros años del período estudiado se ubica como una 

zona de la región histórica de Cienfuegos, en la actualidad es un municipio 

de esta provincia. Limita por el sur con Palmira, por el este con 

Cumanayagua, por el oeste con Santa Isabel de las Lajas (todos municipios 

de la misma provincia) y por el norte con Ranchuelo, perteneciente a la 

provincia de Villa Clara.60 

Desde el punto de vista geográfico se destaca el relieve conformado por 

llanuras  o áreas pre montañosas, la elevación más significativa es  Loma de 

la Rioja que alcanza 137.6 metros de altura, predominan los suelos 

húmedos, una temperatura media anual de 23.7 grados. Su hidrografía la 

componen el Rio Caonao que atraviesa una pequeña porción del municipio, 

los embalses de mayor capacitad Talez Díaz, Guamá los que benefician a 

algunas zonas de cultivo el canal magistral y Paso Bonito – Cruces, sirvió 

como fuente de abasto del acueducto municipio de la localidad.61 

Por posición geográfica Cruces, está atravesado por la carretera 

Cienfuegos – Santa Clara. En lo ferroviario se encuentra la vía del ferrocarril 

Cienfuegos – Santa Clara y de Cruces - Santo Domingo. Todas las antes 

mencionadas junto a las vías secundarias permiten mantener comunicación 

con otros municipios dentro y fuera de la provincia.62  Los elementos antes 

mencionados fueron algunos de los que favorecieron el florecimiento 
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económico de la localidad y la llegada del pentecostalismo en la primera 

mitad del siglo xx. 

La situación y el medio geográfico de Cruces determinaron que fuera una 

localidad azucarera. A finales de la década del 40 y principio de los 50 del 

siglo XX hubo una relativa estabilización de los precios del azúcar. Cada año 

que pasaba las luchas de la clase obrera aumentaban para evitar la rebaja 

de los salarios, para que se realizara el pago diferencial y el cumplimiento de 

los contratos.63 

La Central de Trabajadores de Cuba orientó a los trabajadores de los 

centrales azucareros la discusión con todas las demandas en trato directo 

con los patrones, sin la intervención de las organizaciones maristas.  En la 

zona de Cruces se obtuvo los primeros logros en agosto de 1948 cuando los 

sindicatos de los centrales Francisco y Andreita lograron que les fuera 

reconocido por las compañías la semana 44 con pago de 48 horas. 

En la localidad existían Compañías Azucareras propietarias de grandes 

extensiones de tierras dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. Por otro 

lado los terratenientes tenían extensiones de tierras más limitadas dedicadas 

a otras producciones. La existencia de Compañías Azucareras y de 

terratenientes trae consigo la explotación de la clase obrera y campesina 

En febrero de 1950 el sindicato de los trabajadores del Central Andreita, 

hizo un llamamiento a todos los trabajadores a establecer un frente único de 

lucha por el pago de la superproducción para todos, contra la sindicalización 

forzada y contra el desplazamiento obligado 64 

En el año 1951 los precios de azúcar al iniciarse la zafra ofrecieron 

ganancias a las empresas azucareras mientras que aumentaba la 

explotación a los obreros. Ese mismo año los trabajadores de este sector 

demandan el 20% del aumento del salario. Más de 200 mil pesos se trataba 

dejar de pagar por los capitalistas. Ejemplo de ello es la empresa azucarera 

en el central Santa Catalina quién pagaría solo la cuarta parte de lo 

adquirido en 12 días.65 
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Según Mayra Pina en el trabajo investigativo “El movimiento por la 

adquisición de los derechos de los trabajadores”. Se convirtió en un 

problema generalizado para toda la población pues si un trabajador cobraba 

la superproducción sería gastado en otros sectores productivos en el caso 

de que las compañías se quedaran con el dinero no circularía dentro del 

municipio y solo se beneficiarían los capitalistas. Los trabajadores del 

Central Andreita comenzaron una huelga para exigir sus derechos de pago 

salarial el 14 de mayo de 1952 y lograron su objetivo el 11 de junio de 

1952.”66 

La cultura crucense está caracterizada por un arraigo a lo tradicional y 

popular que se manifiesta en la artesanía de gran calidad tanto utilitaria 

como artística, trabajos como piel, los metales, la madera, así como los 

textiles. Entre las tradiciones orales: la poesía, la décima, los cuentos, los 

refranes. Se destacan los festejos populares por el Día del Crucense, el 15 

de diciembre, La Fiesta de la Luz Eléctrica en el Paradero de Camarones en 

el mes de febrero, las Fiestas de las Verbenas en Potrerillo en el mes de 

septiembre, las parrandas campesinas en zonas rurales, las prácticas 

religiosas siendo la más significativa  la procesión a Santa Bárbara.67 

Constituyen otros elementos de la cultura las retretas de la Banda 

Municipal de Conciertos, la comparsa Los Guaracheros de Cruces. Puede 

definirse como un elemento de la identidad de Cruces el combate de Mal 

Tiempo el 15 de diciembre de 1895.68 

La localidad, a pesar de ser pequeña, tiene representación de diferentes 

religiones, entre ellas: la católica, bautista, adventista, Iglesia Pentecostal 

“Asamblea de Dios. Así como Testigos de Jehová, la Regla de Ocha, 

destacándose la Ilé Ocha de Guadalupe y Teresa Stable conocida como La 

Casa de Santa Bárbara” 

En entrevista realizada al Pastor Carlos Corona Morales, a miembros de 

la Iglesia Pentecostal y vecinos del lugar donde estuvo la primera Iglesia 

Evangélica Pentecostal de Cruces, aseguran que en el municipio comienza a 

existir un auge del pentecostalismo en la primera mitad de la década de 

1950. Sus iniciadores eran misioneros provenientes del Instituto Bíblico 
                                                           
66

 Ibídem, p.6. 
67

Ibídem, pp.13 - 15 
68

Ibídem, pp.13 - 15 



 

Pentecostal de las Asambleas de Dios en Manacas, antigua provincia Las 

Villas. Dicha institución se mantuvo activa hasta el 13 de marzo de 1963.  

“En Cruces, al inicio, se reunían en cualquier lugar público hasta 

que se obtiene un pequeño lugar al final de la Calle Julio 

González y posteriormente el templo se localiza en la calle 24 de 

febrero entre Libertad y República sin número donde radica hasta 

el año 1962. EL local fue intervenido y dado a una familia. 

Después de este hecho los pastores de origen norteamericano 

salieron del país”. (Ver anexo 2) 

 Cabe destacar que en el trabajo de campo realizado esta información fue 

corroborada por vecinas de la cuadra entre las que se encuentran: Roura 

Sansarí Lazo, anciana de 91 años, pero en plena capacidad mental y Miriam 

Moreno, practicante pentecostal con amplio conocimiento de la historia de 

Cruces. Ella recuerda que muchas de las personas que asistían a la misma 

comenzaron a ir a la Bautista. A criterio de los entrevistados en el municipio 

no existía quien dirigiese la religión y se trasladan al Templo Bautista por ser 

una de las iglesias protestantes con prácticas muy similares.( Ver anexo 3) 

Según Mirtha Godoy, conocedora e iniciadora del reavivamiento de las 

prácticas pentecostales en Cruces, asegura que en los años 50 existía una 

emisora de la localidad donde había un programa llamado “La Casa Virgilio”. 

Dicho programa era dirigido por el pastor de la Iglesia con el objetivo de 

evangelizar a la población.69 (Ver anexo 4) 

Carlos Corona, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal desde 2002 

hasta el año 2019. Manifiesta que “en Cuba, después del Triunfo de la 

Revolución, se organizaron cursos cortos para los futuros líderes de las 

congregaciones, que permitieron rápidos nombramientos en las recién 

estrenadas congregaciones”.(Ver anexo 2) 

Son estas las condicionantes históricas de la sociedad crúcense a las que 

llega y se desarrolla la religión pentecostal proveniente del Seminario Bíblico 

Pentecostal de Manacas. Una localidad con grandes diferencias, dividida en 

clases, en medio de la lucha de los trabajadores del sector azucarero porque 

se le respetaran sus derechos y con auge económico que favorece a la 
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burguesía explotadora. El desarrollo  pentecostal se ve paralizado a inicio de 

la década de 1960 a partir de las medidas tomadas por la Revolución y de la 

salida del país de los pastores de origen norteamericano. Dicha religión no 

volvería a tener un reavivamiento hasta que las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales no estuviesen listas en la segunda mitad 

de los años 80 y la década de los 90 del siglo XX. 

 

1.3 Período especial: condiciones de crisis que reavivan la religiosidad. 

Cruces entre 1990 a 2015 

Cruces, como el resto del país se enfrentaba a la situación existente del 

período especial. En este período se realizan cambios en la producción 

azucarera en los complejos agroindustriales (CAI).70 El CAI Marta Abreu, se 

preparó para enfrentar la producción de crudo y el CAI Maltiempo recibió un 

proceso de transformación que lo habilita en la producción de azúcar crudo y 

blanco directo para el consumo de la población. 

El territorio crucense tuvo que asumir el reordenamiento de la economía, 

que incluyó el ahorro de combustibles como aspecto de vital importancia. La 

tracción animal para las labores agrícolas desempeñó un papel importante. 

Los avances tecnológicos que se habían alcanzado en los años 70 y 80 del 

pasado siglo, provenientes del campo socialista, dejan de ser funcionales 

por la falta de combustible lo que hizo que se produjeran visibles 

transformaciones que significaban un retroceso en el empleo de la técnica. 

Se utilizaron diversas alternativas para enfrentar las dificultades y a la vez 

garantizaba la sostenibilidad  

También fue necesario un reordenamiento en la tenencia de la tierra por 

lo que en 1993 se inicia un proceso de creación de Unidades Básicas de 

Producción Cooperativa (UBPC), las cuales se caracterizan por la entrega 

de parcelas de tierras ociosas a familias que quisieran cultivarlas. Esto 

puede ser ejemplificado en el territorio a partir de su implementación en el 

CAI Mal Tiempo. En su inicio se entregan tierras estatales en usufructo 

acompañado de lo que se denominó dotación, la cual consistía en facilitar a 
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los nuevos productores instrumentos de trabajo, semillas, ganado vacuno 

entre otros. En este CAI se conformaron 12 UBPC.71 

La gran sequía de 1993, fue otro de los aspectos negativos que provocó 

una gran afectación en las producciones cañeras y de frutos menores. A ello 

habría que agregar las enormes afectaciones que, por causas de la ausencia 

de pesticidas e insecticidas, provocaron las plagas en los cultivos de 

hortalizas y vegetales en el mismo período.72 

A fin de dar respuesta a la situación económica de crisis el Estado cubano 

aprobó transformaciones económicas y de relaciones de empleo que se 

materializaron en el territorio en esta década. El trabajo por cuenta propia 

estimuló la actividad de las prestaciones de servicio. Quedaron establecidas 

en junio de 1993, a través de la Resolución Conjunta no. 1 de los Ministerios 

de Trabajo y Seguridad Social y el de Finanzas y Precios. En Cruces fueron 

aprobadas 18 licencias para actividades, no estatales fueron las más 

estables y de mayor incorporación de trabajadores: carpinteros, molineros, 

barberos, reparadores de bicicleta, fotógrafos entre otros. 

Uno de los renglones que tomó auge en Cruces, fue el de la industria 

local que permitió el desarrollo de la industria artesanal. Esta facilitó la 

creación de artículos útiles y deficitarios muy necesarios en las actividades 

cotidianas de la población, lo que movilizó la economía. 

Constituyó un elemento conspirador contra el desarrollo normal, tanto en 

lo económico como social, la falta de energía eléctrica que trajo consigo los 

apagones por lo escaso del combustible, pues los centros de producción y 

de servicios de la localidad se vieron afectados. Lo que provocó la 

disminución de la producción de industrias locales y en otros casos por el 

cierre temporal de estos establecimientos. El reordenamiento del transporte 

y la toma de medidas alternativas como fueron: el empleo de la tracción 

animal para el transporte urbano y el uso de la leña para la cocción de los 

alimentos en centros gastronómicos, panaderías y para los mantenimientos 

mantener la actividad de los comedores vinculados a la salud y a la 

educación entre otros, intentaron paliar en algo la extrema situación de la 

carencia de combustible. 
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El decrecimiento que se produjo en las importaciones a nivel del país, por 

la pérdida de los mercados tradicionales de materia prima afectó también la 

producción en el municipio. Las fábricas de tableros de bagazo Mártires de 

Girón, la fábrica de calzado Toribio Lima y el combinado de Talleres Amistad 

Cuba – Chilena disminuyeron la elaboración de sus producciones.  

La crítica situación económica por la que atravesó el Municipio en esta 

década no influyó en que se mantuvieran los resultados alcanzados en la  

salud púbica donde se implementó el Programa del Médico de la familia, que 

se continuó con el aumento de nuevos consultorios y el personal de 

servicios, se incrementó nuevos servicios como el centro comunitario de 

Salud Mental. 

El trabajo de la salud pública en Cruces en esta etapa estuvo encaminado 

al fortalecimiento progresivo de la atención primaria de salud, el esfuerzo por 

bajar los indicadores de la mortalidad materna infantil, consolidar el 

programa de medicamentos y óptica, mejorar la calidad de vida del adulto 

mayor, disminuir la mortalidad por enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, consolidar el trabajo con la atención estomatológica, 

perfeccionar el trabajo comunitario en general y la educación para la salud, 

consolidar la atención a emergencia y urgencia de calidad en los servicios.73 

En la educación se mantuvieron las escuelas primarias, tanto urbanas 

como rurales abiertas, igualmente, las tres Escuelas Secundarias Básicas 

Urbanas (ESBU) del territorio, así como la enseñanza especial, la Escuela 

de Oficios, el Círculo Infantil y la Escuela de Economía. Los crucense 

tuvieron garantizados a través del sistema nacional y provincial de becas la 

continuidad de estudios preuniversitarios y universitarios. 

En el aspecto cultural la infraestructura institucional en Cruces, sufrió los 

embates de la carencia de recursos, pero con el esfuerzo local continuaron 

abiertas la Casa de Cultura Enrique Cantero, el Museo Municipal, la 

biblioteca Raúl Aparicio, la librería y el teatro Raúl Gómez los que 

mantuvieron sus programaciones según su perfil adecuando horarios, es de 

destacar también el trabajo de la Banda Municipal de Conciertos, el taller 

literario así como la comparsa Los Guaracheros de Cruces. En estos 
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momentos el teatro de la localidad se encuentra en reparación por más de 

15 años y no ofrece servicio.  

Las organizaciones políticas y de masas apoyaron la política exterior y 

nacional que para este período trazaba el gobierno revolucionario. 

Acontecimientos tan significativos como la Operación Triunfo en la década 

del 90 por los caídos en el cumplimiento de las misiones internacionalistas 

en África. Otro acontecimiento en esta época lo constituyó el IV Congreso 

del PCC, en el que quedó también definido la voluntad de realizar las 

modificaciones jurídicas, económicas, políticas necesarias con el objetivo de 

resistir el impacto y preservar las conquistas del socialismo. 

El Partido en esta localidad accionó, para llevar a cabo los acuerdos de su 

congreso. Seguir con la estrategia de unidad del pueblo, apoyar las 

transformaciones necesarias para enfrentar en la base el impacto de las 

carencias y dificultades que afrontaba el país en el llamado Período Especial 

para salvar, desde la base, las conquistas de la Revolución. 

Un papel importante lo desarrollo la CTC a partir de la labor de 

acompañar y dirigir a los trabajadores en los cambios que se operaban en el 

reordenamiento de las plantillas, horarios y ahorro de materias primas. Se 

estimula y reconoce a aquellos trabajadores y colectivos laborales que con 

sus innovaciones y generalizaciones posibilitaban la solución de carencias 

de materias primas y piezas de repuesto. 

La principal organización de masas del pueblo: los Comité de Defensa de 

la Revolución, tuvo una destacada participación en las acciones de apoyo a 

las transformaciones que se operaban en la sociedad cubana. Las 

movilizaciones de masas contribuyeron con su enfrentamiento a neutralizar 

las provocaciones que desde el exterior intentaban desestabilizar el pueblo 

en esta localidad. 

Culmina la década de los 90 del siglo XX con un gobierno respaldado por 

su pueblo, con miles de firmas en apoyo al Juramento de Baraguá (1999). 

Se desarrollan marchas y movilizaciones en apoyo al regreso del niño 

cubano Elián González Brotón, secuestrado en Estados Unidos, lo que dio 

inicio a otro verdadero impulso ideológico de la Revolución: la Batalla de 

Ideas. 



 

En el quinquenio 2001 – 2005 primero del siglo xxI, constituyó para 

Cruces la etapa crucial en las transformaciones en la estructura económica. 

Los bajos precios de la azúcar en el Mercado Mundial, el clima inestable, la 

falta de fertilizantes, las dificultades en las instalaciones en los centrales, 

aspectos que también constituyo preocupación por el desarrollo de la 

industria azucarera nacional. 

En el año 2002 el Ministerio del Azúcar (MINAZ) llevar a cabo un proceso 

de reestructuración del sector, con el objetivo de reducir los gastos en la 

producción del crudo, acrecentar los rendimientos agrícolas, la eficiencia 

energética y destinar los recursos a otros sectores útiles de la economía 

incluyendo los derivados del azúcar, decisión que llevó al cierre de 70 

centrales en el país. 

En el territorio el Complejo Agroindustrial (CAI) Marta Abreu fue el primero 

en dejar de moler y  desactivado el 31 de junio de 2002, pero el CAI 

Maltiempo continuó moliendo, con cierta inestabilidad, hasta la zafra de 

2004. A pesar de los grandes esfuerzos en la zafra de 2005, este CAI fue 

descontinuado y sirvió de materia prima para el CAI Cuidad Caracas. Parte 

del personal comenzó a laborar en este último. 

Al respecto Carlos Valido Castillo, Presidente de la Asamblea Municipal 

del Poder Popular, en mayo de 2005, en reunión del Consejo de 

Administración planteó que:  

 “Se necesitaba realizar una valoración precisa y rápida de la 

situación de los cambios que se procederán en Maltiempo. A partir 

de ese año el CAI Maltiempo se convierte en un silo que garantiza la 

comercialización de granos y cereales y el CAI  Marta Abreu se 

convertiría en una fábrica de pastas alimenticias.”74 

Cada uno de estos complejos agroindustriales en el reordenamiento, 

comienza a ser explotado y al ser liberados las áreas de caña, estas pasan a 

estar destinadas a cultivos varios, ganadería, forestales y frutales. Por 

ejemplo, el antiguo CAI Marta Abreu, actual granja agropecuaria, desde el 

2003 realiza 3 programas principales: cultivos varios, pecuarios y frutales – 
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forestales y de orden pecuario se trabaja en el desarrollo del ganado vacuno, 

porcino, ovino, caprino, equino y avícola. 

Desde el año 2000 marcó un hito para Cuba en lo que se ha dado en 

llamar programas sociales, enmarcados en la Batalla de Ideas como 

mencionamos anteriormente, dirigidos para enraizar los más elevados 

ideales patrióticos e internacionalistas del pueblo. 

La Batalla de Ideas estuvo encaminada a fortalecer la ideología 

revolucionaria, por ello se implementó un conjunto de programas sociales 

entre los que se encontraron:  

1. A partir del curso 2002 – 2003 se crearon y consolidaron los centros 

de perfil educacional. La incorporación en el municipio de Cruces del 

proceso de la universalización de la enseñanza. Cruces nunca había 

tenido enseñanzas preuniversitarias y universitarias. 

2. Un proceso importante para el municipio de Cruces fue el de la 

universalización de la Enseñanza Superior que trajo consigo  

 a) La filial de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de 

Cienfuegos en este curso 2002 – 2003, es creada la denominada 

Sede Universitaria Municipal (SUM) que acogió a estudiantes de 

diferentes carreras. Importante papel juega esta institución a partir 

del curso 2003 -2004, pues como resultado del reordenamiento de la 

industria azucarera, en la localidad se promovió la racionalización de 

los trabajadores. Una premisa básica fue proteger a los afectados 

por esta medida, por lo que se preservó el salario básico y se inició 

planes de estudio a instancia del municipio. La Tarea Álvaro 

Reynoso, fue la vía que permitió a los trabajadores como opción 

para el estudio las carreras de Licenciatura en Contabilidad – 

Finanzas, Ingeniería Agropecuaria e Ingeniería Industrial. 

b) Se crea la Filial del instituto Superior Pedagógico Conrado 

Benítez García de Cienfuegos se establece la Sede Pedagógica 

Municipal en el curso 2002 – 2003, en las carreras pedagógicas. 

c) En el curso 2002 – 2003, surgió la extensión de la Facultad de 

Cultura Física Manuel Fajardo de Cienfuegos, la Filial de Cultura 

Física en el municipio abrió la carrera Licenciatura en Cultura 

Física. 



 

d) En el curso 2004 -2005 como filial de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Cienfuegos Raúl Dorticós Torrado, se crea 

en Cruces el policlínico universitario que ofertó también las 

carreras del sector de la salud. 

3. La formación y la labor de los trabajadores sociales, a partir del curso 

2001 -2002, realizaron tareas como la atención a los jóvenes 

desvinculados al estudio y al trabajo, a personas discapacitadas, a 

niños de cero a quince años con dificultades físicas, mentales, 

desventaja social y casos críticos con otros grupos poblacionales con 

desventaja social e incapacidad mental. 

4. La incorporación de los Instructores de Arte ha incidido 

favorablemente en el ámbito de la cultura general integral, no solo en 

el ámbito educacional, sino también en el comunitario 

5. El programa de hacer extensivo el aprendizaje de la computación no 

solo ha estado al alcance de los estudiantes de las diferentes 

enseñanzas, en los laboratorios de sus instituciones de estudio, 

también la comunidad ha tenido acceso a estas tecnologías a través 

de los Joven Club de Computación.75 

6. En los años comprendidos entre el 2000 – 2015 en Cruces, su 

personal brindó una esmerada atención a la educación del personal 

del territorio y muchos han ido a prestar colaboración internacionalista 

a otros países. 

El principio de internacionalismo se ha puesto de manifiesto en la 

cooperación y prestación de servicios, así como la formación del personal de 

salud. Médicos de la localidad han prestado sus servicios en Asia, África y 

América Latina. Es de especial importancia la acogida que tuvo en Cruces la 

llegada de los jóvenes guatemaltecos y venezolanos para estudiar la carrera 

de medicina, utilizaron para ello las condiciones creadas por la Batalla de 

Ideas en el Policlínico Universitario. Estos jóvenes se hospedaron en casas 

de las familias de Cruces, lo que dice del espíritu solidario de su población.  
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Con estas condicionantes socioeconómicas y culturales tiene lugar una 

nueva etapa para las Iglesias Pentecostales Asambleas de Dios en el 

municipio de Cruces que se mantiene hasta la actualidad. 

 

1.4 Las particularidades del pentecostalismo en Cruces en las décadas 

de 1980 y 1990 

Para investigar o estudiar el surgimiento, desarrollo y particularidades del 

pentecostalismo en Cruces en las décadas de 1980 y 1990 Se realizó una 

profunda búsqueda bibliográfica que abarcó publicaciones, trabajos de 

diplomas y tesis de postgrados. Sin embargo, esta indagación no arrojó 

resultados positivos, por lo que la investigación privilegia, en este empeño, 

los métodos de la oralidad y se apoya, fundamentalmente en las entrevistas 

realizadas a practicantes y pastores de esta denominación religiosa 

pentecostés. 

Según entrevista realizada a Mirtha Godoy, iniciadora de las prácticas 

pentecostales en Cruces. Asegura que:  

“Asegura que ella se encontraba con Felicia Godoy, quien estaba 

ingresada en un hospital de la Habana. Una personal la invita a la 

Iglesia Pentecostal de Ranchuelo, Villa Clara, y ella la acompañaba 

una vez estando bien de salud su prima, poco a poco se comienza a 

sumar personas. En ese lugar las personas más allegadas fueron 

Laurelina Zúñiga, fundadora de aquella iglesia y los pastores de la 

iglesia Daniel Hernández y Susana Acosta quienes los orientaban. Lo 

anterior expuesto expone que a diferencia de otros lugares los 

ciudadanos de Cruces son los que buscan la fe pentecostal a otro lugar 

y no por la llegada de misiones de iglesias madres.” (Ver anexo 3) 

La entrevistada considera además que: 

 “Esos inicios fueron difíciles porque en muchas ocasiones no 

teníamos dinero ni para el pasaje que lo que costaba era 0.20 

centavos la guagua y nuestros hermanos de Ranchuelo nos lo 

daban, incluso Jesús Canto, el tesorero. Íbamos en las noches y 

regresábamos en la guagua Ranchuelo – Cruces de las 11.00 pm y 

el chofer esperaba a que llegáramos para que no nos tuviésemos 

que quedar” (Ver anexo 3) 



 

Estos elementos fueron verificados en las conversaciones informales y en 

la entrevista grupal a la Junta Oficial y a diferentes miembros pentecostales 

en las actividades que el investigador realizo además, la observación. (Ver 

anexo 4) 

Manifiestan que los primeros cultos que se realizaron en la localidad 

fueron en la casa de Mirtha Godoy, es decir, fue la primera Célula de 

Oración, situada en Calle Trujillo número 15 entre Calle 24 de febrero y 

Céspedes. Cada vez asistían más personas incluso del Consejo Popular de 

Potrerillo. Se confraternizaba con personas de la iglesia de Ranchuelo entre 

las personas que asistían de ese Templo se encontraba al pastor actual de 

la iglesia de Cruces. “Así comenzaba la expansión y reavivamiento religioso 

que según los entrevistados acurre en la segunda mitad de la década de 

1980”. (Ver anexo 3) 

En cuanto a por qué tuvo rápido reconocimiento de la sociedad, afirmaron 

de manera general que:   

“Era una religión nueva en la localidad, las personas trataban de buscar 

las soluciones a sus problemas y estaban necesitados de Dios. En esos 

años se predicaba mucho y era un mensaje de fe y esperanza ante la 

situación existente en Cuba.”  (Ver anexo 3) 

No todos accedían ni estaban de acuerdo con lo que ahí se hacía, Mirtha 

Godoy en la entrevista expresa que:  

“(…) un vecino que se quejó a la policía y visitaron su casa para 

investigar lo que allí se hacía, incluso se mostró el permiso de Casa 

Culto, buscado en La Habana por el Pastor Miguel Páez. Luego fue 

llevado al Partido del Municipio y nunca más fueron molestados 

porque en su casa solo se oraba por los enfermos, se cantaba y leía 

la Biblia.” (Ver anexo 3) 

Recuerda además que:  

“A inicio de 1990 entre todos los que asistían a su casa 

recaudaron fondos y compraron una pequeña casa cerca de la 

policía, por esa casa se realiza una permuta y luego una triple 

permuta. Obtienen una pequeña casa que en el mismo lugar donde 

está el templo en la actualidad cito en calle 24 de febrero (s/n) entre 

Trujillo y Martí. Así el centro de culto se posicionaba en un barrio 



 

donde existían prácticas de religiones de origen africano. Tiempo 

después los practicantes de la religión de origen africano se 

incorporaron a las pentecostales. Dicho templo vería la luz en la 

segunda mitad del año 1990 y su primer pastor fue Miguel Páez.” 

(Ver anexo 3) 

Según refieren Mirtha Godoy y Miriam Moreno76el local obtenido para ser 

Templo era pequeño Una sala para realizar cultos con pocos asientos. Un 

cuarto era utilizado para guardar las cosas de la Iglesia con una pequeña 

máquina de utilizada para imprimir boletines e informaciones y el otro era el 

cuarto para los pastores y una pequeña cocina. 

En la entrevista realizada a Miriam Moreno, expone que:  

“(…) aun en 1995 el lugar tenía esa estructura, que el Estado no 

dejaba ampliar la Iglesia y que se realizaron los procedimientos 

establecidos legalmente. El Templo tiene paredes de mampostería, 

ventanas de aluminio, el techo es de zinc venezolano, el salón 

principal tiene una plataforma con el púlpito77, pianola, batería y el 

audio con todos sus implementos que apoyan el desarrollo de las 

actividades, cortinas de fondo y las del telón de color rojo, en el 

centro de la pared del fondo se encuentra un cruz de madera y en 

el piso de dicha plataforma se encuentra el bautisterio.78 Todo el 

piso es de losas de granito. Cabe destacar que es un lugar 

espacioso, con condiciones necesarias para la estancia de muchas 

personas. Anexa a ella se encuentran las aulas de la escuela 

dominical, la casa pastoral y una casa que se utiliza para el 

desarrollo de diferentes actividades.” (Ver anexo 3) 

En la actualidad esta es la única Iglesia Pentecostal en la localidad, pero 

existen las Células de Oraciones79 las cuales han llegado a un total de 17 en 

la localidad. Para los pentecostales la Iglesia Evangélica Pentecostal 

“Asamblea de Dios” Aguas Vivas es considerada la iglesia madre porque de 

ellas salieron misiones a Ciudad Caracas y Ramón Balboa en Santa Isabel 
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de las Lajas, Monumento de Maltiempo, Maltiempo, Paradero de Camarones 

y Martha Abreu en Cruces. Producto a ello existen actualmente 3 Iglesias 

pentecostales más ubicadas en los Consejos Populares Paradero de 

Camarones, Maltiempo y Potrerillo. Por lo anterior expuesto es lógico 

deducir que en el municipio de Cruces existe un incremento considerable de 

las prácticas pentecostales en estos años. 

Muchas de estas inversiones como el caso de las aulas, según Miriam 

Moreno se pudieron hacer gracias a una donación recibida por parte de una 

practicante de dicha iglesia llamada Guillermina quien a inicios de la década 

de los 90 del siglo XX comienza a residir en Estados Unidos. Otra forma de 

financiamiento fue propiciado a partir del diezmo que se cobra y la ayuda de 

todos en las labores de reparación y construcción. 

Según refiere Miriam Moreno 

“En el caso que se recibiese alguna donación se informaba a 

todos, se decía para que se utilizaría y se priorizaba a aquellas 

personas que más lo necesitaban. Las personas que asistían 

eran de pocos ingresos económicos, entre todos ayudábamos 

en los diferentes aspectos de la vida o en la construcción del 

lugar. A diferencia de la Bautista construida desde mucho antes, 

las personas que a ese lugar asistían eran de elevados ingresos 

para la época y las ayudas económicas eran más visibles.” 

 (Ver anexo 3) 

Por un lado lo anterior expuesto por la entrevistada la Iglesia Pentecostal 

de Cruces logra una adecuada organización lo que contribuye a su 

desarrollo constructivo y de sus prácticas, se nutre de la población 

crucense de bajos ingresos económicos (tiene como referencia a los que 

asisten a la Iglesia Bautista,) personas que buscan la fe con el fin de 

buscar una solución a todos sus problemas  

Refiere además la entrevistada:  

“Después de la salida del templo del Pastor Miguel Páez en el año 

2002 muchas personas dejaron de  asistir al lugar, lo que en su 

opinión, que es asumida en la investigación, -había más 

comprometimiento con él que con Cristo.” (Ver anexo 3) 



 

La revisión documental permitió conocer que a la iglesia llega el Pastor 

Carlos Corona que se desempeñó en esas funciones hasta inicios de 2019. 

Su labor favorece el incremento de la membrecía, que excedió, en esos 

años, el número de miembros logrado durante la estancia del Pastor Miguel 

Páez. A partir del año 2019 comienzan su labor los pastores actuales.  

 

Conclusiones capítulo I 

 Entre las décadas de 1920 a 1960 se produjo la llegada y 

posicionamiento del pentecostalismo en Cuba, procedente de los 

Estados Unidos.  Logra el apoyo de las autoridades y de la población, 

crea mecanismos para socializar el Evangelio como la revista “La 

Antorcha Pentecostal”, las transmisiones radiales y se realizaron las 

cruzadas evangélicas, lo que trajo como resultado la creación de 

templos a lo largo del país. 

 Entre la década de 1960 hasta finales de la década de 1980, existe en 

Cuba una disminución de las prácticas pentecostales propiciado por las 

contradicciones entre Iglesia - Estado y los cambios económicos, 

políticos y sociales ocurridos a partir del triunfo de la Revolución.    

 En la década de 1950 el municipio de Cruces tenía un alto desarrollo 

económico, por el desarrollo del ferrocarril y la industria azucarera. En 

esta década el pentecostalismo llega a localidad a partir de la actividad 

de misioneros provenientes del Instituto Bíblico Pentecostal que se 

encontraba en Santo Domingo Villa Clara. 

 En la década de 1960 se frena el desarrollo del pentecostalismo en la 

localidad propiciado por las nuevas condiciones económicas, políticas y 

sociales que se ofrecían en Cuba a partir del triunfo de la Revolución. El 

reavivamiento del pentecostalismo en la localidad ocurre en la segunda 

mitad de la década de 1980 a partir de la visita de personas de la 

localidad a la Iglesia Evangélica Pentecostal de Ranchuelo de la 

provincia Villa Clara. La búsqueda de la fe cristiana, de estas personas 

se transforma en una peculiaridad, ya que lo que generalmente había 

ocurrido es la llegada del pentecostalismo a localidades por misiones 

provenientes de otras iglesias. 



 

 La última década del siglo xx y la primera del siglo XIX evidencian un 

aumento en Cruces de las prácticas pentecostales reavivadas por la 

situación de crisis económica del Período Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. La Iglesia Pentecostal “Asamblea de Dios”, Aguas 

Vivas de Cruces, expresión del reavivamiento religioso 



 

Capítulo II. La Iglesia Pentecostal “Asamblea de Dios”, Aguas Vivas de 

Cruces, expresión del reavivamiento religioso 

En el presente capítulo se abordan elementos de la fundación y desarrollo de la 

iglesia pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas de Cruces, desde las 

perspectivas sociológicas y antropológicas de análisis de la religión. Es un 

capítulo elaborado sobre la base de las entrevistas, la observación participante 

y el análisis de contenido como técnicas del método etnográfico utilizado para 

la investigación. La exposición del contenido se realiza en correspondencia con 

la estructura del complejo religioso, por lo que iniciamos por la forma de 

organización de la iglesia pentecostal Aguas Vivas de Cruces, en Cienfuegos. 

 

2.1 Constitución y organización de la Iglesia Evangélica Pentecostal 

Aguas Vivas en el municipio de Cruces.  

Para el estudio de los elementos organizativos de la Iglesia Evangélica 

Pentecostal Asambleas de Dios, Aguas Vivas, la investigación se apoya del 

criterio de  Francois Houtart cuando plantea:   

“(…) para el estudio sociológico de la religión, observar los 

comportamientos religiosos de las personas, las creencias o 

expresiones religiosas o cuando se analiza las instituciones 

religiosas, lo visible es lo observable: hechos religiosos, creencias 

religiosas, instituciones religiosas.”80 

Desde la postura del investigador conocer la organización actual de la 

iglesia le posibilitó entender con mayor claridad los elementos de la 

estructura del complejo, si se tiene en cuenta que la organización tiene 

como base el conjunto de los practicantes de la iglesia local. 

 “La iglesia local es la base de toda la organización y está 

compuesta por los creyentes en el santo evangelio de Jesucristo, 
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redimidos por su sangre, separados del mundo y renacidos por el 

Espíritu Santo, quienes practican los preceptos cristianos.”81 

La constitución de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba “Asamblea de 

Dios” Aguas Vivas de Cruces, se oficializó según datos aportados por las 

entrevistas realizadas a miembros fundadores, en el segundo semestre del año 

1990.82 (Ver anexo 3). El templo de la localidad lleva el nombre de Aguas Vivas 

a partir de lo que se plantea en versículo 38: “El que cree en mí, como dice la 

Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva”.83 Es importante destacar 

que una peculiaridad de las iglesias pentecostales es que el nombre de cada 

Templo es elegido por la Junta Oficial de la Iglesia y que puede ser cambiado si 

así lo determinan.84 (Ver anexo 4) 

 Se realiza según se establece en el Reglamento Local en el artículo IV – 

inciso D y XII de la Constitución General de la Iglesia Evangélica Pentecostal 

de Cuba (Asamblea de Dios). Para conocer sobre la oficialización de la Iglesia 

Aguas Vivas de Cruces, se utilizó el análisis de contenido como tecnica y la 

entrevista a practicantes como método. Para esta última se tomó como 

referente:  

“(…) la entrevista se dirige a estimular a alguien a construir un 

discurso referido a un tema de interés para una investigación. El 

texto elaborado de este modo – bajo el estímulo, conducción y 

control del investigador – es, independientemente de cómo sea 

registrado. Está, pues, regida, como todo método, por la 

epistemología, objeto y propósito del proceso de investigación.”85 

De estas entrevistas, unido al análisis de contenido del reglamento local 

se pudo conocer que en el caso concreto de la Iglesia “Aguas Vivas de 

Cruces”, al igual que en el país:  

Entre sus prerrogativas la iglesia local tendrá el derecho de celebrar los 

servicios de adoración y de evangelización, así como de gobernarse según 
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el espíritu de las Escrituras del Nuevo Testamento. Poseerá el derecho de 

adquirir y edificar locales para sus reuniones, obtener y disponer de un 

mobiliario necesario para sus respectivas actividades, actuando siempre en 

pleno acuerdo con las reglas establecidas por la Conferencia General de la 

Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asamblea de Dios), según  

artículo III del Reglamento Local.86 

Otro importante elemento obtenido del análisis de contenido, relacionado con la 

organización de esta iglesia es que: 

Históricamente, existen tres modelos de gobierno puestos en práctica en la 

iglesia evangélica pentecostal “Asamblea de Dios”. El primero conocido como 

episcopal. Es una estructura de dirección regida por obispos, ayudados por 

sacerdotes y diáconos. Toda la autoridad está en los primeros; y no se da 

derecho a la congregación de participar en las decisiones. En ocasiones estos 

forman consejos y eligen a un prelado que preside sobre los otros. A esta 

forma de administración también se le llama gobierno absoluto, forma 

monárquica o jerárquica.87 

El  segundo llamado gobierno presbiteriano, que recibe su nombre de la 

palabra presbíteros, que se traduce como ancianos. Consiste primordialmente 

en una iglesia gobernada por presbíteros, (grupo escogido de ancianos), 

generalmente elegidos por los miembros de una congregación o de un grupo 

de congregaciones. Esta forma de regencia también se le llama forma federal o 

representativa.88 

 El  tercero nombrado gobierno congregacional. Se elige por medio de 

votaciones, en asambleas donde puede pronunciarse toda la feligresía de la 

iglesia local.89  

El tipo de gobierno que tiene la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba 

(Asambleas De Dios) es presbiteral aunque también asume, elementos 

congregacionalistas. Bajo  este sistema de organización la iglesia local toma 

sus propias decisiones. En el caso de la Iglesia Evangélica Pentecostal 

“Asamblea de Dios” Aguas Vivas en Cruces asume este tipo de gobierno.   
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La más alta instancia de gobierno en la Iglesia Evangélica Pentecostal de 

Cuba es la Conferencia General Bienal. Esta agrupa a todos los ministros 

pentecostés y durante su funcionamiento se instituye como el tribunal de 

máxima apelación dentro de la Organización. Las  reuniones tienen lugar en el 

mes de enero de los años impares, alternándose con las Convenciones 

distritales, que se celebran los años pares.  

Hasta el 2016 en Cuba había tres distritos con sus Comités Ejecutivos 

Distritales, creados por la máxima dirección de las Asambleas de Dios. 

Abarcaban varias provincias, su propósito es descentralizar el trabajo y 

aumentar la velocidad en la tramitación de los asuntos. Las iglesias existentes 

en la provincia de Cienfuegos pertenecen al Distrito Centro Oeste. 

Otra de las formas de organización es el presbiterio que se subordina a un 

distrito y está integrado por un grupo de iglesias localizadas, con relación de 

vecindad entre ellas, en una región geográfica determinada. Los límites de 

cada uno de ellos los define el Comité Ejecutivo Distrital. Al frente de un 

presbiterio se encuentra un presbítero, el cual puede o no ser pastor de una de 

las iglesias, pero que sí necesariamente tiene que ser miembro del Comité 

Ejecutivo Distrital. Todas las Iglesias Evangélicas Pentecostales de la localidad 

pertenecen al presbiterio.90 

De este documento se obtiene la información precisa, de cómo se realiza la 

organización de las iglesias pentecostales:   

“La dimensión visible de la iglesia local la conforma un pastor unido 

a los diáconos y diaconisas, en número de tres a siete miembros. 

Estos son elegidos por la Iglesia y, por tanto, son representantes 

de ella. Por regla general, en las iglesias pentecostales “Asamblea 

de Dios”, sirven también como consejeros del pastor que es el guía 

espiritual de la Iglesia. No deben considerarse independientes del 

pastor, pero deben manifestar un espíritu cooperativo, activándose 

en la obra del Señor. Entre las funciones del pastor están las de 

presidirlas reuniones del Cuerpo Oficial y de la iglesia; servir de 

sobreveedor espiritual de la iglesia y ser miembro a todos los 

departamentos y comisiones de la iglesia que pastorea.”91  
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Para la investigación es significativo destacar, que la existencia de 

diaconisas demuestra el importante papel que juega la mujer en la Iglesia 

Evangélica Pentecostal. Estas aunque no son nombradas oficialmente, ya que 

son reconocidas pastora, por estar casada con el pastor de la iglesia local,  

pueden ocupar responsabilidades, además laboran como maestras. Durante la 

observación de las diferentes actividades que se desarrollaron en el templo se 

puedo comprobar lo antes expuesto, realidad que marca una notable diferencia 

con las prácticas típicas del catolicismo, donde solo los hombres gozan de 

estos privilegios. Estas prerrogativas constituyen, sin lugar a dudas, atractivos 

adicionales para que la Iglesia Pentecostal encuentre adeptos dentro de las 

comunidades cubanas, donde la igualdad de género, desde el triunfo 

revolucionario de 1959 ganó terreno. 

En muchas de estas iglesias, los diáconos y diaconisas tienen un ministerio 

espiritual, además de velar por el bienestar material de la Iglesia. Tanto unos y 

otras sirven como miembros de la comisión de disciplina. En muchas ocasiones 

ayudan al pastor en el ministerio de la Palabra y en el cuidado de los puntos de 

predicación anexos a la Iglesia Central. Sin duda, en tal caso, el ministerio de 

un diácono es muy parecido al de un “anciano” en la Iglesia primitiva.92 

Son elegidos por la Iglesia en sesión presidida por el presbítero u otra 

autoridad delegada por él. El presidente de la sesión debe explicar a la 

congregación los requisitos bíblicos para el puesto de diácono. Si se trata de 

nuevos creyentes, un estudio bíblico sobre el asunto dado con anticipación, 

será muy beneficioso. Es práctica común, que una congregación no muy 

madura en la experiencia cristiana, muchas veces escogerá a personas por 

motivos de preferencia personal, más bien que por sus cualidades espirituales. 

Por tanto, se crea un grupo o equipo de trabajo, llamado comisión nominativa, 

que es la encargada de presentar candidatos. El presidente explica los 

requisitos para el puesto y hace preguntas escrutadoras acerca de los 

candidatos propuestos. Se deben nombrar más candidatos que el número 

requerido de funcionarios para que haya suficientes nombres y se pueda hacer 

una selección entre ellos. El presidente junto con la comisión nominativa 
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explica la cada candidato los requisitos para que éste pueda retirar su nombre, 

dado el caso de que considere que no va a poder cumplir con los mismos.  

Del Cuerpo Oficial generalmente se eligen las funciones del Secretario y 

Tesorero, propias de toda organización. El secretario tendrá control de los 

libros de actas y membresía, y el tesorero del libro de finanzas. De no ser 

posible hacerlo así, puede elegirse un secretario y un tesorero de la propia 

congregación.  

El análisis de estas entrevistas permitió reconstruir el proceso fundacional de 

la Iglesia Evangélica Pentecostal “Aguas Vivas. (Anexo 3). Según se pudo 

constatar mediante dicha técnica de investigación:  

“El pastor para poder hacer oficial el Templo, con antelación a la 

fundación, instruyó a los creyentes de la congregación en el estudio del 

Reglamento Local. El pastor, en coordinación con el presbiterio, 

convocó una reunión oficial, cuya fecha se anunció con 15 días de 

antelación de modo que todos los interesados asistieran.” (Ver Anexo 

3)  

A continuación afirmó:  

“La congregación se reunió en la casa culto, en la fecha establecida y, 

bajo la dirección del presbiterio, se realizó la organización oficial de la 

iglesia según reza en las normas de doctrinas y la práctica de la Iglesia 

Evangélica Pentecostal de Cuba (Asamblea de Dios). Solo así estaba 

en condiciones de ser recibida en su presbiterio como una iglesia 

organizada.”(Ver anexo 3) 

Hay cuestiones sobre su fundación que los miembros  no recuerdan cómo 

ocurrieron, por lo que fue necesario acudir al análisis de contenido  del 

Reglamento Local. Para ello la investigación se apoya en los criterios que 

ofrecen Luís Álvarez Álvarez y Gaspar Barreto Argilagos al respecto. Aseguran 

los mencionados investigadores: 

“El análisis de contenido constituye un enfoque necesario para 

interpretar los datos – en una investigación cualitativa. Son datos 

constructivos por el investigador, es decir el conjunto de textos 



 

producidos a lo largo de la investigación (…) esto conduce a una 

visión hermenéutica del texto.”93 

A  partir de estos presupuestos metodológicos se sometió a un riguroso 

análisis el Reglamento Local de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba 

“Asamblea de Dios”. Dicho estudio permitió establecer los siguientes momentos 

del proceso fundacional distintivo para este tipo de instituciones: 

1. Se da lectura a los artículos I, IV, VII, IX y X del mencionado 

Reglamento. Es  imprescindible que sean aceptados por la congregación 

allí reunida.  

2. En el Acta Constituyente deben aparecer los siguientes datos: fecha, 

hora, lugar, nombre del oficial ejecutivo que presidió el acto constitutivo, 

nombre de los oficiales locales electos y los nombres de los miembros 

constituyentes. El acta será firmada por el oficial ejecutivo que la 

preside, el pastor y el resto de los oficiales electos. Según lo establece el 

artículo XV, en su inciso c, punto 4, de la Constitución general de Iglesia 

Evangélica Pentecostal de Cuba (Asamblea de dios). La iglesia local así 

organizada, recibirá un Certificado de Oficialización.94 

Mediante el análisis de contenido del Reglamento Local para las Iglesias 

evangélicas Pentecostales “Asamblea de Dios” se puede determinar en la 

investigación que: el templo tiene el propósito de establecer y mantener un 

local para la adoración del Dios Todopoderoso; facilitarla comunión cristiana 

entre los de semejante fe, que honran el Espíritu Santo y asumirla 

responsabilidad y privilegio de propagar el evangelio de Jesucristo en los 

diferentes niveles por todos los medios a su disposición. 

En resumen, esta iglesia se constituye en correspondencia con lo 

establecido en la Constitución General de la Iglesia Evangélica Pentecostal de 

Cuba (Asamblea de Dios), artículos IV (inciso d) y XII del Reglamento Local. 

Entre sus prerrogativas tendrá el derecho de celebrar los servicios de 

adoración y de evangelización, así como de gobernarse según el espíritu de las 

Escrituras del Nuevo Testamento. Poseerá el derecho de adquirir y edificar 

locales para sus reuniones, obtener y disponer de un mobiliario necesario para 

sus respectivas actividades. Se subordina, al igual que las demás iglesias 
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Asambleas de Dios de la localidad, a las estructuras de gobierno que van 

desde la Junta Oficial de la Iglesia, integrada por el pastor y sus diáconos y 

diaconisas, el presbiterio y el distrito, hasta la más alta instancia de gobierno en 

la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba es la Conferencia General Bienal. 

En el caso de Aguas Vivas, según lo expresado por miembros fundadores:   

“(…) eran más de doce personas practicantes, establecían y 

mantenían actividades, se creó un ministerio interno y liquidaban 

sus gastos y responsabilidades financieras con la organización, 

solo así estaba en  condiciones de ser recibida en su presbiterio 

como una iglesia organizada.” (Ver anexo 3) 

Mediante el análisis de contenido se determina en la investigación que: “El 

templo tiene el propósito de establecer y mantener un local para la adoración 

del “Dios Todopoderoso”. Por otra parte facilita la comunión cristiana para 

los de semejante fe, donde se honra el Espíritu Santo más asumir la 

responsabilidad y privilegio de propagar el evangelio de Jesucristo por todos 

los medios a su disposición a todos los niveles”95. 

De este documento oficial de las iglesias pentecostales se corrobora que:  

“Entre las prerrogativas de la iglesia local tendrán el derecho de 

celebrar sus servicios de adoración y de evangelización, así como de 

gobernarse según el espíritu de las Escrituras del Nuevo Testamento. 

Poseerá el derecho de adquirir y edificar locales para sus reuniones, 

obtener y disponer de un mobiliario necesario para sus respectivas 

actividades, actuando siempre en pleno acuerdo con las reglas 

establecidas por la Conferencia General de la Iglesia Evangélica 

Pentecostal de Cuba (Asamblea de Dios), según Artículo III de 

Reglamento Local”. 96 

Los Comités Ejecutivos Distritales, fueron creados con el propósito de 

descentralizar el trabajo y aumentar la celeridad en la tramitación de los 

asuntos. El distrito abarca varias provincias. Es potestad de la Organización 

nombrar el número de Distritos que entienda. Hasta el 2006 han funcionado 

tres Distritos, cada uno con su Comité Ejecutivo Distrital. Los distritos  
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abarcan varios presbiterios. En el caso de Aguas Vivas como todas las 

congregaciones  de la localidad se subordinan al presbiterio de Palmira y 

este pertenece al Distrito Centro Oeste. 

Podemos referir que en cuanto a la dimensión organizativa la Iglesia 

Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas de Cruces es una congregación 

local que tiene independencia económica, funcional y estructural. Su economía 

se basa principalmente en los diezmos, que es el 10 % de todas las entradas 

económicas que tengan las personas, además se recogen las ofrendas, que 

estas son todos los días de culto. La organización religiosa es la que define las 

formas oficiales de las expresiones religiosas colectivas. Es la que determina 

cómo, cuándo y dónde se realizan las prácticas religiosas y para ello cuenta 

con recursos materiales disponibles: como es el Templo y los objetos de culto. 

El sistema jerárquico de la Iglesia está conformado por el Pastor y luego 

le sigue la Junta Oficial compuesta por los pastores y sus diáconos, el 

tesorero, la estadística, el presidente del grupo de alabanzas, la 

representante de las maestras de la Escuela Dominical y los jefes de los 

departamentos. La elección de estos líderes se realiza mediante votaciones 

por parte de los miembros de la congregación. Los departamentos se 

estructuran de la siguiente forma: los juveniles que comprenden los niños de 

ambos sexos entre 7 y 12 años, los jóvenes entre 13 y 36 años, las damas 

de 37 años en adelante al igual que los caballeros.  

Diagrama # 2: La dimensión organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

“(…) El pastor es asignado a la iglesia en 
las Asambleas de Canaán, lugar donde 
se evalúa el desarrollo y proyecciones 
de trabajos, entre otros aspectos”.  

“(…) la iglesia tiene una autonomía estructural, 
funcional y económica, solo que tenemos que estar 
sujetos a los acuerdos que se toman en la Conferencia 
General Cuatrienal de las Asambleas de Dios y lo 
establecido en cada una de las reuniones que se 
realizan entre los pastores del presbiterio”.  

Dimensión Organizativa 

de la iglesia Aguas 

Vivas  

“(…) el diezmo está 
establecido por la 
palabra de Dios y los 
creyentes dan la décima 
parte de lo que obtienen 
en su labor y las 
ofrendas son los aportes 
que hacen 
voluntariamente”  

“(…) la relación del 
Pastor con los 
miembros de la iglesia 
es buena, existe la 
consejería pastoral para 
orientar en 
determinadas 
situaciones”.  



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

2.2 Los elementos ideológicos de la Iglesia Evangélica Pentecostal 

Aguas Vivas 

Siguiendo la lógica expresada por la perspectiva sociológica, se puede afirmar 

que:  

“Todo fenómeno religioso está estructurado de tal forma que rebasa la 

manifestación ideal, es decir, no es solo una manifestación ideal de la 

conciencia social, sino que es todo un sistema integrado por un 

conjunto de elementos sobre los cuales no existe un pleno acuerdo por 

parte de los especialistas, incluso de los de formación marxista. 

Generalmente se acepta que están presentes en este sistema los 

siguientes elementos: la conciencia religiosa, la actividad religiosa y 

sus diferentes formas organizativas.”97 

En el caso de la conciencia religiosa se expresa a través de dos niveles 

fundamentales: la psicología e ideología religiosa.98 Otros consideran que es 

muy importante destacar el aspecto emotivo, por lo cual estructuran el estudio 

de ésta a partir del número mayor de niveles. Las actividades religiosas, se 

expresan de manera individual o colectiva. A través de ellas de forma directa o 

indirectamente el creyente aspira a relacionarse con el objeto de su adoración. 

Entre estas se encuentran la captación y de formación doctrinal con la lectura 

de textos religiosos, la conservación de locales y objetos de significación 

religiosa, el conjunto de ceremonias religiosas que conforman el culto religioso. 

Estas actividades cuando son colectivas estimulan las relaciones religiosas, no 
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“(…)” se ha confraternizado con 
otras iglesias dentro y fuera del 
presbiterio y participado en 
diferentes eventos a nivel 
nacional”.  



 

solo las de los creyentes con respecto a su objeto de fe religioso sino también, 

respecto a un colectivo de personas.99 

Según Francois Houtart la religión desde la perspectiva sociológica en 

primer lugar se debe tener en cuenta qué:  

“La  religión forma parte de las idealidades (…) de las 

representaciones que los seres humanos  hacen de su mundo y de 

sí mismos que son la norma de construir la realidad en la mente. 

Desde la sociología de la religión es una de las formas que los 

hombres se hacen del mundo y si mismos (…), hace referencia a lo 

sobrenatural. Los sociólogos pueden observar el hecho que hay 

grupos humanos que tienen estas referencias, para explicar la 

relación con la naturaleza o las relaciones sociales, o también el 

sentido histórico del mundo o de la humanidad, sus orígenes y las 

finalidades”.100  

Expresa además que: 

La sociología no se pronuncia sobre esta referencia, este es el campo de 

la filosofía, o de la teología. Es por ello que la sociología no puede 

utilizarse ni como argumento en favor del ateísmo.101 La religión no es 

solo un hecho social sino un hecho sociológico, también puede estudiarse 

desde el punto de vista filosófico.”102  

El segundo punto de vista que ofrece Houtart es qué: “Desde la sociología, 

la religión como parte de las representaciones, es también producto del actor 

social humano (…) porque cada realidad cultural, toda realidad ideal, es un 

producto social.”103 

Para lograr fundamentar como se manifiesta la conciencia religiosa en los 

practicantes de la Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas 

Vivas nos apoyamos de las entrevistas, análisis de documentos y observación 

realizada a los miembros de la congregación durante sus actividades. En dicha 

institución se toda conducta de un cristiano según se establece en el 

Reglamento Local y está regulada por la Palabra de Dios.  
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Los asambleístas respetan a diferencia los símbolos patrios, dígase la 

Bandera, Escudo y el Himno Nacional, consideran que se viven en una nación, 

que ellos los identifican entre los demás países por lo que merecen respeto y 

consideración aunque esto no implica adorarlos o venerarlos como si fuesen 

dioses. Los creyentes deben sentir amor por su país. Esto se conoce como 

patriotismo, el amor que se siente por la tierra donde se vive. 

A todos les compete combatir unánimes por la fe del evangelio y contener 

por ello, celosos de guardar las ordenanzas tal como les fueron entregadas, ser 

ejemplo ante los demás en andar santo, así como en la observancia de todos 

los deberes cristianos.  

Diagrama #1- Conciencia Religiosa 

 

Fuente: Elaborado por el autor sobre la base de las entrevistas. 

“(…) “en todo momento se alaba a Dios 
por su grandeza, como creador de todas 
las cosas, porque es el que sostiene el 
cielo, el sol, la luna, las estrellas y todo 
lo existente”.  

“(…) Para un cristiano la salvación está 
dada por la esperanza, por la fe, por 
entregar el alma a Jesús y hacer la 
voluntad de Dios en todo momento” 

“(…) soy templo del espíritu santo y 
llevo una vida de comunión con 
Dios 

Expresiones de  la 

conciencia  

religiosa de los 

creyentes de Aguas 

Vivas 

“(…) sí creo en los milagros de 
Dios, en un culto de sanidad, mis 
pies eran planos y se volvieron 
cultos, le doy gracias a Dios por 
eso” 

“(…) mis negocios los dejo en las 
manos de Dios puesto que la 
Biblia me dice que el señor es mi 
pastor y nada me faltará” 



 

 

Al hacer la lectura del diagrama, se infiere que los dos niveles de la 

conciencia religiosa se evidencian en la iglesia Aguas Vivas de Cruces. se el 

psicológico e ideológico. Según la información aportada por los entrevistados y 

la observación realizada, se considera que es muy importante el aspecto 

ideológico-emotivo, puesto que la persona en busca de la salvación, logra 

cambios significativos en la visión del mundo, su manera de comportarse, de 

vestirse, en la relación social, etc.  

 

2.3 Mitos, leyendas y tradiciones que sustentas las prácticas religiosas en 

la Iglesia Aguas Vivas. 

Los mitos, leyendas y tradiciones están presentes en todos los pueblos del 

mundo. Se evidencian también en la religión y sustentan sus prácticas 

religiosas. La investigación asume como definición de mito la dada por  Pierre 

Grimal que es lo más representativa y amplia posible. Según este autor el mito 

es: “la defensa del espíritu humano ante un mundo ininteligible y hostil”104Es 

propia del nivel teórico del conocimiento. Expone además que se caracteriza 

por  la interrelación dialéctica de elementos tales como: 

1. El mito es un mecanismo general de defensa de la espiritualidad 

humana y no un inventario de creencias siempre restrictivo – aun 

cuando sea extenso, por cuanto la diversidad de fuentes del mito 

siempre ha sido mayor que el inventario que de ellas se haga. 

2. No es racionalmente elaborado en primera instancia, sino 

espontáneamente asumido por los hombres. 

3. Constituye un nivel más profundo, una expresión valorativa, 

necesariamente social, de la relación dialéctica del hombre con el 

mundo que él refleja.105 

El hombre se apega a la mitificación, precisamente cuando no puede 

explicar el origen y la esencia de las fuerzas que inciden sobre él en su vida 

cotidiana y que considera decisivas para el surgimiento y supervivencia de su 

comunidad.  
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Los mitos los podemos clasificar de forma  tipológica. Ellos son. 

1. Mitos de origen. 

2. Mitos de dioses y de seres sobrenaturales 

3. Mitos de redención. 

4. Mitos escatológicos. 

 

Por otra parte, el investigador Jorge Ortega Suárez manifiesta que en: 

 “(…) ese hombre mitológico, las vivencias, emociones, 

sentimientos y estados de ánimo son concebidos como fuerzas 

comunes al colectivo dentro del cual él tampoco es totalmente 

diferenciado a la naturaleza. Es decir, la conciencia mitológica es 

colectiva y en ella tiene lugar la mitologización de la naturaleza, 

el cual, a su vez es contentiva de los dos polos dialécticos.” 

Existen dos polos dialécticos en los mitos según Jorge Ortega Suárez. 

El primero de ellos es que el hombre limita la naturaleza al humanizarla  y se 

imita a sí con el fin de alcanzar magnitudes universales, por ello la 

conciencia  mitológica está en función del conocimiento del mito pues para el 

hombre está en su estadio superior. Para el investigador antes mencionado 

el mito “(…) es el recurso mediante el cual al hombre se le revela la 

existencia de la naturaleza misma.” 106  Ofrece, además, la contradicción 

dialéctica de ambos polos manifestando qué: 

1. Existen condiciones para la subordinación imaginaria y no real de 

la naturaleza de los seres humanos. 

2. Mantienen la idea de que la naturaleza es algo vivo, de que sus 

fuerzas pueden ser apeladas, adoradas, requeridas, que de estas 

fuerzas se originen dioses como representación de la misma, 

dioses surgidos desde la fantasía. 

3. Representaciones que  permeen las acciones prácticas con las que 

el hombre trata de paliar la influencia del medio: oración, rito, 

sacrificios y cultos. 

4. Caracterizaciones concretas de estas imágenes que generen 

representaciones sensoriales de espíritus, demonios, dioses donde 
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surgen los mitos culturales que son invocados por estas acciones 

prácticas que constituyan, en conjunto, la forma de vincularse con 

esas fuerzas en pos de la solución de problemas y objetivos 

humanos específicos. 

Las leyendas, por su parte son relatos que cuentan hechos humanos y 

sobrenaturales por igual, transmitidos a través de las generaciones. Esa 

transmisión se ha dado de manera oral y/o escrita entre las personas 

practicantes de una religión o pueblo en general de cualquier lugar del mundo. 

Pueden contener hechos sobrenaturales, milagrosos, criaturas ficticias, pueden 

consideradas por algunas personas como creíbles. Esta credibilidad intenta 

socializar la leyenda en un lugar y  por una parte de  la población para hacerla 

perdurar en el tiempo. Lo importante es que se crean escenarios creíbles que 

sitúan al relato en un mundo familiar para las personas que transmiten el relato 

a las próximas generaciones 

Las leyendas relatan hechos sucedidos en un tiempo y lugar imprecisos, 

donde las acciones tienen un carácter tradicional, se mezclan sucesos 

relacionados con la patria, héroes populares, criaturas imaginarias y ánimas. 

Cuando estos relatos se transmiten por la vía oral cada exponente es capaz de 

hacerlo de manera propia utilizando recursos narrativos donde agrega o quita 

partes de la misma. Ellas están fuertemente relacionadas con la cultura popular 

tradicional expresando los sentimientos más profundos de la comunidad, como 

por ejemplo sus deseos y temores. 

Esta suele ser mucho más precisa que un cuento aunque se desarrolle en 

el pasado, y suele estar ligado a una región determinada. En la ficción se 

presentan seres fantásticos, como hadas, ángeles y bestias, aunque también 

contienen seres que pueden denominarse protagonistas. Su objetivo principal 

es darle sentido a una sociedad o cultura, detallando sus orígenes y algunos 

rituales. Recursos estos que sirven para el análisis por parte de especialistas 

ya que pueden ver de qué manera el pueblo percibe al entorno, su religiosidad 

y su identidad.107 

Las tradiciones es común encontrarlas en todas las sociedades y se 

transmiten de generación en generación. Las religiosas se mantienen en el 

tiempo como, por ejemplo, las que se encuentran en la Santa Biblia. Ellas están 
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integradas al conjunto de las tradiciones humanas. En ellas están implícitos un 

conjunto de valores, experiencias, enseñanzas de fe, que recogen los 

recuerdos de la historia, las creencias, las oraciones, los ritos, la sabiduría y las 

leyes. Ese conjunto de valores y enseñanzas es sagrado porque tiene un 

origen divino, por cuanto en la base de esa gran creencia hay una revelación 

transmitida por los enviados de Yahvé.108 

Esa tradición religiosa conlleva dos elementos en sí misma. Por una parte, 

una dimensión de estabilidad, como lo permanente y una segunda dimensión 

de progresos. La revelación dada será comprendida, significa un desarrollo que 

será aplicado a circunstancias diferentes, perdura en la historia, pero es la 

misma revelación que no se somete a los cambios en el relato como las 

leyendas. La forma literaria que permite la transmisión, su uso, lo que le da 

sentido de tradición y aun cuando existen dimensiones comunes con otras 

culturas, la cultura del pueblo de Dios es la escritura. Los contenidos de la 

tradición se transmiten fundamentalmente por vía oral, bajo la forma de relatos 

religiosos, en las fiestas rituales; también a través de formas jurídicas, 

sentencias de los sabios del pueblo. Esa tradición oral hace que nazcan textos 

escritos donde se ubica la Sagrada Escritura. Paralelamente a esta escritura 

permanece una tradición oral, que se vincula mucho, entre otros aspectos, en 

la relación maestro-discípulo.109 

 

2.3.1 Rituales y Cultos de la iglesia Aguas vivas 

Como se ha apuntado antes, la religión como todo fenómeno 

sociocultural, se concreta sobre un conjunto de elementos que la organizan: la 

conciencia religiosa, las prácticas religiosas y la dimensión organizativa. A 

partir de los datos recogidos mediante las entrevistas, tanto las estructuradas, 

como las semi-estructuradas, se describen a continuación cómo se comportan 

cada uno de estos elementos como sistema religioso en la iglesia Pentecostal 

de Cruces.  
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Para describir el sistema religioso objeto de estudio en la investigación, se 

decidió hacer diagramas que muestren de manera resumida, pero objetiva, 

todo lo referido a este punto.  

 

Diagrama #2- Tipos de Prácticas Religiosas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

El Bautismo en agua: La persona antes de ser bautizada recibe clases 

sobre las verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo junto a una 

persona que lo guía en este proceso y comprueba su verdadero 

arrepentimiento. Después de su preparación es llevada a la junta oficial la 

propuesta de su bautizo, con el fin de decidir si es o no apta para el mismo. 

El bautismo borra el pecado original, perdona los pecados y marca el 

comienzo en la vida cristiana. Es el sacramento común a todos los 

cristianos. La Iglesia lo administra conforme a la misión que el Señor le ha 
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confiado: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28:19)  

La Santa Cena: Es el centro y el corazón de la liturgia de la Iglesia de 

Jesucristo. Los elementos de esta ordenanza son: la ostia y el vino, que son 

símbolos del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, donde todas las personas que 

estén espiritualmente bien con Jesucristo pueden participar, esta práctica no 

tiene aquí la misma connotación que en la iglesia católica, al ser comulgarlos 

los pentecostales se unen personalmente.  

La Solemnización del Matrimonio, es la alianza matrimonial, por la que 

el hombre y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. La 

Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno 

para el otro. El mismo Dios es el autor del matrimonio, su evocación se 

inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de 

la mano del Creador.  

Los cultos de oraciones: En entrevista realizada a Regla Abreu 

Requera110  en las noches en que se realiza el culto de oraciones entre las 

8.20 pm a 10.00 pm. Es común encontrar personas orando ya sea hincado 

de rodillas o sentado dentro del templo o un grupo reunido en cualquier parte 

de la institución antes de comenzar el culto de oración.  

Los Ayunos: son la abstinencia de comida mientras se busca y se 

mantiene una relación íntima con Dios, se realizan oficialmente una vez a la 

semana donde pueden participar todas las personas. En esta actividad se 

lee la Biblia, se ora y se da una pequeña meditación como señal de clausura 

de este del mismo. 

La Navidad: se extiende entre el 22 y el 25 de diciembre. en ella se 

celebra el nacimiento del mesías. Durante esta etapa se hacen cultos de 

navidad (ver videos de navidad que aparecen en el disco) , se reparten 

tratados,  se sale a evangelizar por la comunidad y se destacan fechas como 

el 24 y 25 por conmemorar el nacimiento de Jesús y el 6 de enero que es el 

día de los Reyes Magos, en que Jesús fue presentado en la Iglesia. Además 

en estas festividades se realizan otras actividades lúdicas como: 

expresiones corporales, obras de teatro, musicales, se proyectan películas 
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cristianas, se desarrollan reuniones por los diferentes departamentos en las 

cuales se practican juegos de mesa (dominó para caballeros), encuentros 

deportivos entre jóvenes, mientras las damas visitan centros de salud, como 

el Hospital Oncológico de Santa Clara para llevar a los enfermos paz y 

apoyo espiritual. 

La Oración: en los cristianos y en especial los pentecostales necesitan 

la oración para poder comunicarse con Dios, tener paz, conocer la voluntad 

de Señor y amar a Jesucristo. La oración es el establecer una conversación 

normal con Dios sin necesidad de adoptar una postura en específico como 

otras religiones. 

Según los criterios recogidos se ora en dependencia del momento y la 

situación en la que se vive. La oración puede ser de agradecimiento, 

petición, búsqueda de la voluntad del padre, de perdón, etc. Para los 

creyentes lo importante es la confianza y el amor que la hace posible, por 

esto el cristiano pentecostal reza todos los días y varias veces. La 

comunidad religiosa se reúne en cualquier parte para orar como Pueblo de 

Dios. (Ver Anexo 5) 

La vigilia, es donde estudian la biblia y oran de noche, todas las 

personas pueden participar, frecuentemente la realización de este son los 

viernes, aquí se dejan todos los problemas en las manos del Señor y se 

estudia a lo profundo La Biblia. 

Otras actividades que se realizan son: 

 Visitas por los miembros de la Junta Oficial a las Células de 

Oraciones y   hermanos enfermos  

 Reuniones de los departamentos. 

 Realización de cursos para su superación en temas religiosos, así 

como de cultura, teología, corrientes de pensamiento, post 

modernismo.  

 Realización de encuentros por separados entre juveniles, jóvenes, 

damas y caballeros, con el objetivo de intercambiar sus experiencias 

en general como sobre la profesión deportes, culturales, genero entre 

otras. 



 

 Proyección de filmes, historias de vida y su debate relacionadas con 

religión, así como de diferentes problemáticas sociales y el actuar de 

los miembros de la congregación. 

Es interesante que muchas de las actividades que realizan involucren a 

comunitarios de todas las edades, su carácter participativo genera confianza 

y deseos de asistir por lo menos para ver. Se puede apreciar un alto grado 

de formalidad de las prácticas religiosas, asociadas a elementos de la vida 

cotidiana, con una fuerte implicación de las personas. 

Es interesante que muchas de las actividades que realizan involucren a 

comunitarios de todas las edades, su carácter participativo genera confianza 

y deseos de asistir por lo menos para ver. Se puede apreciar un alto grado 

de formalización de las prácticas religiosas, asociadas a elementos de la 

vida cotidiana, de una fuerte implicación de las personas y estas van del 

ritual a la creencia dogmática racionalizada. 

En la iglesia objeto de estudio se pudo observar que la función determinante 

de las prácticas religiosas no es la transmisión de un saber sino la 

reafirmación de un sentido. En el pentecostalismo casi todas las prácticas 

están instituidas, lo que lleva a que en la búsqueda de su sentido todas las 

personas recurran a las Sagradas Escrituras y fundamenten de esta forma el 

significado de todo lo que realizan. 

Entre las prácticas religiosas que se realizan en la iglesia pentecostal 

“Asamblea de Dios” Aguas Vivas, están las festividades religiosas que se 

desarrollan con el objetivo de celebrar la fe cristiana. Acontecimientos de la 

historia, la mitología religiosa y las fechas de recordación y son una parte 

inseparable del culto religioso. 

Algo significativo para la investigación es la Koinonía, los correctos 

hábitos de cortesía, el saludo que se establece entre todos siempre con la 

frase “Bendiciones Hermano”, la colaboración entre todos en las diferentes 

actividades y organización del Templo a pesar de que existen responsables, 

orar entre todos en grupo por una determinada causa ya sea de un hermano, 

de algo de la iglesia o de la sociedad en general. Existe adecuada forma de 

vestir atendiendo a las posibilidades de cada cual. 

 

 



 

Diagrama #2- Ejemplos  de cómo se evidencian las prácticas religiosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el autor 

 

 

2.4 Los elementos éticos en la Iglesia Aguas Vivas. Cruces 

 

1. Las instituciones religiosas e iglesias tienen como base la asistencia 

de personas de comportamientos variados en dependencia de la 

clase a que pertenecen, nivel cultural y tradición familiar, entre otros 

elementos. Por ello el responsable debe ser capaz de transmitir 

mensajes de paz, amor, esperanza, confianza en lo que sus 

practicantes le confiesan.  

2. Todo templo está situado en un espacio social caracterizado por el 

conjunto de todas las relaciones que sostiene con otros sistemas. 

Dicho espacio social tiene la posibilidad de existir como institución en 

una sociedad determinada, no solo de producir en sentido que 

sobrepase las fronteras de la “salvación individual,” sino también 

“(…) El bautismo vale una vez para 
siempre, no puede ni revocarse ni 
retirarse, porque imprime en el cristiano 
un sello espiritual indeleble de su 
pertenencia a Cristo”  

“(…) El Bautismo realizado en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo se realiza para salir 
transformada en una nueva persona con valores 
cristiano”  

“(…) El matrimonio es una unión 
para toda la vida y la unión de dos 
familias, por eso Jesús dice: “el 
matrimonio es un cordón de tres 
dobleces, imposible de romper”   

Prácticas Religiosas en la 

Iglesia Aguas Vivas 

“(…) “… invoco a Dios en todo 
momento, a toda hora, y en 
todos los días, pues él me lo 
dice en La Biblia”.  

“(…) Para mí todos los cultos son 
importantes, pero el que más me 
gusta es son los cultos de 
navidad porque, nos enseñan el 
nacimiento de Jesús, con obras 
de teatro música, danzas todos 
con el propósito de demostrar la 
importancia que este tiene para 
nosotros” 

“(…) Llama a mí y yo te responderé 
me dice la biblia” el buen pentecostal 
llama a Dios en todo momento no 
solo cuando tiene problemas, sino 
también cuando está feliz”. 

 

 

 

 



 

como los hombres viven en la sociedad y sobre la organización 

colectiva de la sociedad civil a través de obras sociales, caritativas 

entre otras. El espacio social ocupado depende de: 

3. La variable de la sociedad, que de manera directa e indirecta define 

cual es el espacio social aceptable para los sistemas religiosos dentro 

de su sistema económico, político y social. 

4. La concepción del propio sistema religioso sobre lo que constituye el 

espacio mínimo necesario para el cumplimiento de una misión las 

sanciones se elaboran en este mismo tipo de relación. 

Según Houtart: 

“Cuando los comportamientos éticos se transforman, pueden 

continuar reproduciéndose ciertas representaciones que no se 

corresponden con los nuevos comportamientos y viceversa. La 

existencia de una cierta autonomía entre los diversos elementos de 

un sistema religioso implica que el factor religioso, como todas las 

realidades culturales deben analizarse de manera muy fina, para 

no caer en explicaciones demasiadas globales.”111 

Cuando se realiza un estudio sociológico el investigador nunca plantea que 

el factor religioso se reduce a su dimensión sociológica porque sabe que 

también tiene dimensiones sociológicas, filosóficas, históricas y teológicas 

que no se pueden medir con el mismo instrumento. Sin embargo, al mismo 

tiempo está convencido de que no puede abordar el fenómeno religioso sin 

hacerlo desde el punto de vista sociológico.112 

Las Asambleas de Dios se rigen por un reglamento local para su 

funcionamiento. En el mismo se encuentra la esencia del Código de Ética del 

Ministro a todas las instancias.113 Este documento establece que la ética 

debe de ser resumida como: 

 “Solamente procurad que vuestra conducta como ciudadano sea 

digna del evangelio de Cristo, de manera que sea que estamos 
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firmes en el mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la 

fe del evangelio.”¡Permita Dios que así sea! “114 

Este precepto ético, aunque se considere válido dentro de los intereses 

de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba “Asamblea de Dios”, soslaya 

aspectos medulares de la ética como reflexión humana sobre la moral. Pone 

el énfasis en cumplir preceptos de conducta cívica que están determinados 

por un ser espiritual superior, es decir, se es moral en tanto se cumpla con 

los cánones dictados por Dios. Esta visión desestima el papel de los seres 

humanos como productores de su moralidad y la reflexión en torno a ella, en 

un contexto socio histórico determinado  

 A tono con esta reflexión, es importante señalar que un pastor tiene 

que cumplir con las exigencias que se establecen en las normas éticas y 

comportamiento como cualquier otro cristiano. No obstante, se abordan 

algunas obligaciones éticas que tiene que cumplir por el cargo en que se 

desempeña. 

Como miembro del ministerio de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba 

“Asamblea de Dios” se consagra finalmente al Señor Jesucristo, a la 

autoridad de sus Escrituras y las labores de evangelización. La Biblia es la 

palabra de Dios y  la única regla perfecta de fe, doctrina y conducta. Se cree 

en la suficiencia de las escrituras. Como pastor tiene la responsabilidad de la 

enseñanza en la iglesia, por ello tiene la obligación de velar por que se 

cumplan las declaraciones, principios y normativas con relación a la doctrina 

y conducta a seguir por los fieles, propios de esta denominación religiosa. 

Así mismo debe cuidar que se provea las enseñanzas bíblicas que sirvan de 

base fundamental sobre las cuales se sustenta la fe en Iglesia Evangélica 

Pentecostal de Cuba “Asamblea de Dios”. 

El pastor expone que la iglesia local presenta autonomía en el manejo de 

sus asuntos, está sujeta a los acuerdos que se establecen por la 

Conferencia General de las Organización Nacional y de los Órganos 

Legislativos aprobados por esta. Se sustentan las normas de la iglesia en 

cuanto a la enseñanza doctrinal, conducta cristiana, métodos usados en sus 
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actividades y disposición en cuanto a la organización siempre y cuando esté 

bajo los principios bíblicos. 

Entre los fundamentos que se establece para un ministro se platea  que en 

el orden del cumplimiento de las funciones en el caso de que un ministro sea 

culpado por cometer faltas graves o por mantener una mala conducta se 

procede a una investigación. Si se comprueba la falsa sospecha se disciplina 

por indiscreción, inmoralidad, error doctrinal, conducta indecorosa o 

deslealtad a la organización.115 

El análisis documental del Código de Ética de la Iglesia Evangélica 

Pentecostal de Cuba “Asamblea de Dios” permite establecer las siguientes 

premisas, de obligatorio cumplimiento para todos los creyentes:  

1. Este mundo es creado, sustentado y amado por su Dios Eterno que 

ha venido de las tinieblas por la victoria de Cristo en el evento de la 

encarnación - crucifixión – resurrección. 

2.  Los hombres son llamados por Dios, mediante la dirección del 

Espíritu Santo para ser siervos de la palabra y dirigir la iglesia como 

cuerpo de Cristo, quien dejó ejemplo de siervo.  

3. Se declara y enseña la Biblia, El Antiguo y el Nuevo Testamento, 

constituyentes de la palabra de Dios y la regla perfecta de fe, doctrina 

y conducta.  

4. Ser conscientes de que todos han sido destituidos de la gloria de Dios 

y que solamente por gracia seremos salvados, se reconoce la 

dignidad y el valor de cada individuo formado a la imagen de Dios. 

5.  Se busca ministrar a todo aquel que asiste a la iglesia, es la 

expresión de la totalidad de la obra redentora de Dios, darse a 

conocer a sí mismo en Cristo a través del espíritu Santo conforme 

atestiguan sus escrituras.  

El pastor Iroel Real comprende la necesidad de actividades educacionales 

para el conocimiento ministerial y brindar cuidadosa atención a la 

alimentación de las vidas espirituales a través del estudio, la meditación de 

la palabra, la oración y la dirección espiritual (consejería) o compañerismo 
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cristiano. Cuidar la salud personal y de la familia al mantener un balance 

apropiado entre las responsabilidades personales, familiares, vacacionales. 

Buscar la ayuda apropiada cuando se necesite así como el comportamiento 

a la norma bíblica de castidad que demanda singularidad y fidelidad en el 

matrimonio. Se persiguen y se entran en relaciones colegiadas, fraternas y 

mutuamente respetuosas reconociendo que su perspectiva y juicio pueden 

verse comprometidos con el aislamiento. Se busca establecer y mantener 

límites apropiados en todas las relaciones pastorales.116 

Conclusiones de Capítulo II: 

 En la segunda mitad del año 1990 se funda el Templo de la actual 

Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” según lo establecido 

en el Reglamento Local de las Iglesias Evangélicas Pentecostales y se 

establece en nombre Aguas Vivas por la Junta Oficial  según lo 

expresado en el versículo 38 de San Juan en la Santa Biblia que reza: 

“El que cree en mí, como dice la escritura, de  su interior correrán ríos de 

agua viva.” 

 La Iglesia Evangélica Pentecostal “Aguas Vivas” logró una adecuada 

organización institucional en todos los procesos y actividades que en ella 

se gestaron  y se proyectaron hacia la sociedad con misiones dentro y 

fuera del municipio, que algunas de ellas se conviertan en iglesias,  

confraternizó con otras iglesias, se crearon células de oraciones que han 

llegado a un total de 17 en la localidad entre otros elementos. 

 Se evidenciaron elementos ideológicos que se manifiestan en la 

conciencia religiosa de los practicantes no solo en el desarrollo de las 

prácticas dentro del Templo sino en todos los aspectos de su vida 

cotidiana. 

 En la Iglesia Aguas Vivas se desarrollaron prácticas Todas según la 

metodología a seguir y se expresa en el cuerpo de la investigación las 

que tuvieron como fin adorar a Dios en todo momento de la vida del 

cristiano, transformar la personalidad del individuo y mostrarlo con 

valores éticos cristiano a la sociedad.   
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 Conclusiones Generales.   



 

Conclusiones Generales 

 La presente investigación sobre la religión pentecostal permitió conocer 

sobre la llegada y posicionamiento entre 1920 y 1960 en Cuba, 

procedente de los Estados Unidos.  En ese etapa logra el apoyo de las 

autoridades y de la población, crea mecanismos para socializar el 

Evangelio como la revista “La Antorcha Pentecostal”, las transmisiones 

radiales y se realizaron las cruzadas evangélicas, lo que trajo como 

resultado la creación de templos a lo largo del país. Un segundo 

momento que se extiende desde  la década de 1960 hasta finales de la 

década de 1980 marcada por contradicciones entre Religión – Estado, 

provoca  una disminución de las prácticas pentecostales propiciado por 

las contradicciones. El tercer momento del pentecostalismo se comienza 

a gestar desde la década de 1980 pero se evidencia a partir de 1990 con 

cambios positivos en las relaciones Iglesia – Estado y los cambios 

económicos, políticos y sociales ocurridos a partir del triunfo de la 

Revolución.    

 El alto desarrollo económico alcanzado en la zona de Cruces por el 

desarrollo del ferrocarril, la industria azucarera entre otros características 

del territorio y las relaciones de la Religión con el Estado a nivel nacional 

propiciaron que en la década de 1950 llegara el pentecostalismo a 

localidad por  la actividad de misioneros provenientes del Instituto Bíblico 

Pentecostal que se encontraba en Santo Domingo Villa Clara. Auge 

frenado en la década de 1960 se frena el desarrollo del pentecostalismo 

en la localidad propiciado por las nuevas condiciones económicas, 

políticas y sociales que se ofrecían en Cuba a partir del triunfo de la 

Revolución. 

  Como particularidad del reavivamiento del pentecostalismo en la  

localidad, se adelanta al ocurrido en la nación. Ocurre en la segunda 

mitad de la década de 1980,  por las visitas de personas de la localidad 

a la Iglesia Evangélica Pentecostal de Ranchuelo de la provincia Villa 

Clara. La búsqueda de la fe cristiana, de estas personas se transforma 

en otra  peculiaridad, ya que lo que generalmente  ocurre por la llegada 

del pentecostalismo a localidades por misiones provenientes de otras 

iglesias. La última década del siglo xx y la primera del siglo XIX 



 

evidencian un aumento en Cruces de las prácticas pentecostales 

reavivadas por la situación de crisis económica del Período Especial. 

 La Iglesia Evangélica Pentecostal “Aguas Vivas” logró una adecuada 

organización institucional y se proyecta hacia la sociedad con 

misiones dentro y fuera del municipio, que algunas de ellas se 

conviertan en iglesias,  confraterniza con otra iglesia, se crean 17 

células de oraciones en la localidad y se amplía el Templo con el 

objetivo de llevar a la población “El Evangelio”.  

 En la institución pentecostés se evidenciaron elementos ideológicos 

que se manifiestan en la conciencia religiosa de los practicantes no 

solo en el desarrollo de las prácticas dentro del Templo sino en todos 

los aspectos de su vida cotidiana porque para ellos “la salvación está 

dada por la esperanza, por la fe, por entregar el alma a Jesús y hacer 

la voluntad de Dios en todo momento” según se establece en el 

Reglamento Local de la Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de 

Dios” y las Escrituras Sagradas. 

 En la Iglesia Aguas Vivas se desarrollaron prácticas religiosas como 

vigías, el bautizo en agua, la santa cena, la solemnización del 

matrimonio, los cultos, el ayuno, actividades de navidad,oración. 

Todas actividades que poseen una metodología a seguir según se 

expresa en el cuerpo de la investigación  tiene como fin adorar a Dios 

en todo momento de la vida del cristiano, transformar la personalidad 

del individuo y mostrarlo con valores éticos cristiano a la sociedad.   

 Dentro de los fundamentos éticos que se evidenciaron en la Iglesia 

“Aguas Vivas” se mantiene que este mundo es creado, sustentado y 

amado por su Dios, que los hombres son llamados por Dios, mediante 

la dirección del Espíritu Santo para ser siervos de la palabra de Dios, 

se declara y enseña la  Santa Biblia, El Nuevo Testamento como 

regla perfecta de fe, doctrina conducta y ministrar a todo el que asista 

a la iglesia como “expresión de la obra redentora de Dios”.  

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones.   



 

Recomendaciones  

1. Realizar publicaciones de la presente investigación con el objetivo de 

socializar las especificidades del desarrollo del pentecostalismo en 

especial de la Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas 

Vivas del  Municipio de Cruces. 

 

2. Socializar esta investigación en eventos científicos de carácter histórico, 

antropológico y sociológico desde nivel de base hasta nacional o 

internacional según fecha establecida por la comisión organizadora de 

ellos. 

 

3. Proponer a los Departamentos de Estudios Socioculturales e Historia de 

la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” abordar la 

presente temática en asignaturas del plan de estudios de posgrados.  

 

4. Continuar profundizando desde la Antropología y la Sociología  las 

especificidades del desarrollo del pentecostalismo en especial de la 

Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas en el 

Municipio de Cruces en futuras investigaciones.  
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Anexos .   



 

Anexo # 1 

Resumen de las ubicaciones del Instituto Bíblico Pentecostal 

 

 

El  Instituto  Bíblico  Pentecostal  (IBP)  de  las  Asambleas  de  Dios  estuvo  

cargado  de  dinamismo  en  lo  que  a  su ubicación se refiere. Si entendemos 

como el inicio del IBP la ubicación en Santiago de Cuba de aquel alumno 

primigenio que fue Eolayo Caballero, deberá resumirse así:  

 

1.Santiago de Cuba. 

Mayo a septiembre de 1939. 

Eolayo Caballero es primer y único alumno. 

Profesores: Lawrence Perrault y Amy Ausherman. 

 

2. Calle Porvenir. Reparto Lawton. Actual municipio 10 de octubre, La 

Habana. 

Septiembre de 1939 a ¿diciembre de 1939?  

Hay otros estudiantes. 

 

3.Calle O'Farrill. Reparto La Víbora. Actual Municipio de 10 de octubre, La 

Habana. Desde enero de 1940 hasta diciembre de 1940. 

Profesores: Resaltan Francisco Rodríguez, MayKelty y Roberto Reyes. 

Estudiantes: Resaltan entre ellos Eolayo Caballero y Miguel Matute. 

Primera Convención Nacional de las Asambleas de Dios en Cuba. 

 

4.Finca "Villa Rosa". (También llamada Villa Carmen o La Finca del Señor, 

Reparto San Pedro, situada entre San Francisco de Paula y El Cotorro, La 

Habana. (Actualmente pertenece a El Cotorro.)  

Enero de 1941 a 1947.  

Diez  alumnos:  Eolayo  Caballero,  Ángel  Roca,  Ada  Arzuaga,  Marta,  

Miguel  Matute,  Roberto  Geli  y  su  esposa Florquidea, Pedro Carbonell y 

su esposa Herminia Cartaya, Luis Martínez 

Profesores: Se  incorporan  al  claustro  Ramón  L.  Nieves,  Louie  Stokes  e  

Hilda  Reffke.  Continúan  Hilda Reffke, Francisco Rodríguez, MayKelty, 

Ramón L. Nieves, L. Perrault y Jessie de Perrault 



 

 

5. Finca "La Perla", a dos kilómetros de Manacas. Municipio Santo Domingo, 

Provincia Las Villas, actual Villa Clara. 

20 de octubre de 1947 a marzo de 1963.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo # 2. 

Entrevista al Pastor Carlos Corona de la Iglesia Evangélica Pentecostal 

“Asamblea de Dios” Aguas Vivas de Cruces entre los años 2002 – 2019 

 

 

Pregustas. 

 

1. Nombre y Apellidos:  

2. Cuántos años lleva practicando la religión pentecostal. 

3. Desde cuando usted lleva en la Iglesia pentecostal de Cruces. 

4. Conoce usted en que década llega el pentecostalismo a Cruces. 

5. De qué lugar provenían sus misioneros. 

6. Sabe usted dónde se ubicaron al llegar a la localidad. 

7. Cómo la iglesia Pentecostal adquiere este local. 

8. Cómo se elige la Junta de  directiva de la Iglesia Pentecostal.  

9. Recuerda usted cuáles han si do las principales causas por las 

que las personas han asistido a la iglesia entre 1990 y 2015. 

10. Que actividades se realizan en la iglesia para dar a conocer el 

evangelio de Jesús. 

Respuestas: 

 

En entrevista al Pastor Carlos Corona Morales y  miembros de la Iglesia 

Pentecostal y vecinos del lugar donde estuvo la primera Iglesia Evangélica 

Pentecostal de Cruces. Aseguran que en el municipio comienza a existir un 

auge del pentecostalismo en la primera mitad de la década de 1950. Se 

iniciadores eran misioneros provenientes del Instituto Bíblico Pentecostal de 

las Asambleas de Dios en Manacas, antigua provincia Las Villas. Dicha 

institución se mantuvo activa hasta el 13 de marzo de 1963. 

En Cruces, al inicio, se reunían en cualquier lugar público hasta que se 

obtiene un pequeño lugar a finales de la Calle Julio González y 

posteriormente el templo se localiza en la calle 24 de febrero entre Libertad y 

República sin número donde radica hasta el año 1962. EL local fue 

intervenido y dado a una familia. Después de este hecho los pastores de 



 

origen norteamericano salieron del país. Cabe destacar que esta información 

fue corroborada por vecinas de la cuadra entre las que se encuentra Roura 

Sansarí Lazo, anciana de 91 años. 

Carlos Corona, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal desde 2002 

hasta el año 2019. Manifiesta que en Cuba, después del Triunfo de la 

Revolución, se organizaron cursos cortos para los futuros líderes de las 

congregaciones, que permitieron rápidos nombramientos en las recién 

estrenadas congregaciones. 

Expone qué la religión pentecostal proveniente del Seminario Bíblico 

Pentecostal de Manacas, antigua Provincia de las Villas en la década de 

1950. 

El local es intervenido y entregado a una familia inicio de la década de 

1960 a partir de las medidas tomadas por la Revolución y de la salida del 

país de los pastores de origen norteamericano. 

En la actualidad esta es la única Iglesia Pentecostal en la localidad, pero 

existen las Células de Oraciones las cuales han llegado a un total de 17. Para 

los pentecostales la Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas 

Viva se considera la iglesia madre porque de ella salieron misiones a Ciudad 

Caracas y Ramón Balboa en Santa Isabel de las Lajas, Monumento de 

Maltiempo, Maltiempo, Paradero de Camarones y Martha Abreu en Cruces. 

Producto a ello existen actualmente 3 Iglesias Pentecostales más ubicadas en 

los Consejos Populares Paradero de Camarones, Maltiempo y Potrerillo. 

En la iglesia se cobra el diezmo está establecido por la palabra de Dios y los 

creyentes dan la décima parte de lo que obtienen en su labor y las ofrendas 

son los aportes que hacen voluntariamente”  

Su sistema jerárquico está compuesto por una junta oficial, la cual es dirigida 

por los pastores y sus diáconos, el tesorero, la estadística, el presidente del 

grupo de alabanzas, la representante de las maestras de la Escuela Dominical 

y los jefes de los departamentos.” 

En entrevista realizada Carlos Corona , se conoció que su sistema de 

gobierno está compuesto por una junta oficial, la cuales dirigida por el pastor 

y sus diáconos, 3 de ellos mujeres y 4 hombres. La elección de estos líderes 



 

se realizó mediante votaciones por parte de los miembros de la 

congragación.  

La asistencia a los cultos y Escuela Dominical es abierta, cualquier 

persona natural que tenga o no conocimiento previo de la religión puede 

participar e incluso hacerse miembro oficial a través de un bautismo. 

Considera además que en esos años que él estuvo los principales motivos 

por los cuales las personas acudían era por problemas de salud, en el hogar, 

búsqueda de una paz espiritual, entre otras. 

Dentro de su programa general de actividades y su calendario escolar 

se encuentran:  

1. La consejería pastoral, que consiste en la realización de cultos de 

oraciones los martes y viernes, la escuela dominical, los ayunos y las 

células de oraciones en las casas establecidas. 

2. Realización de cursos de superación en temas religiosos, de cultura, 

filosofía, corrientes de pensamiento, post modernismo, etc.   

3. Realización de encuentros por grupos etarios, con el objetivo de 

intercambiar experiencias sobre la profesión, los deportes, la cultura, 

los asuntos de genero, entre otras. 

4. Proyección de filmes, historias de vida y su debate relacionadas con 

LA religión, así como de diferentes problemáticas sociales y el actuar 

de los miembros de la congregación. 

En el caso de los primeros bautizos se realizaron en ríos y playas hasta que se 
logró tener un bautisterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo # 3 

Entrevista semi estructurada a miembros pentecostales de la Iglesia 

Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas de Cruces 

 

Preguntas:  

1. Recuerda usted si antes de la fecha de fundación de la Iglesia existían 

bautizados o alguien conocía de las prácticas evangélicas 

pentecostales. 

2. Cómo llega usted a las prácticas evangélicas pentecostales. 

3. Dónde es que se reunían antes de inaugurar la Iglesia.  

4. De dónde era el o los misioneros (os) que dirigían las actividades que se 

realizaban en la célula de oraciones. 

5. Cómo es que adquiere el lugar donde en estos momentos  

6. Recuerda usted la fecha en que se inauguró como Iglesia Pentecostal. 

7. Qué es lo que recuerda de ese día. 

8. Es reconocido por los diferentes investigadores sobre religión que la 

década de los 90 constituyó un reavivamiento religioso.  

 Que tan difícil fue decir abiertamente a la sociedad “Yo pertenezco a 

la Iglesia Pentecostal” teniendo en cuenta que ser practicante de 

cualquier religión entre la década de los 60 hasta el momento del 

reavivamiento, tenía limitaciones sociales y políticas.  

9.  A partir de la década de los 90 hasta el 2015 como ha sido la relación 

con las autoridades de la localidad.  

10. A partir de qué año de la década de los 90 del siglo XX es que se nota 

un incremento significativo de los miembros de la Iglesia. 

11. Recuerda usted los nombres de los pastores que ha tenido la Iglesia 

durante estos años.  

12. Cómo es que se eligen a los líderes de la Iglesia. 

 Cada que tiempo se eligen. 

13. Cuáles eran las actividades que se realizaban en la semana.  

14. Qué actividades recuerda que fueron más importante en estos años.   

15.  Cuáles eran las reuniones que se realizaban en la semana.  

16. Qué es lo que no desearía que volviese a pasar en esos años. 

17. Qué es lo que desearía que volviese a pasar en esos años. 



 

18. Si usted tuviese que describirme su vida antes de entregarla a Cristo 

como lo haría. 

19. En qué aspectos de su vida le han ayudado los conocimientos 

adquiridos en la Iglesia durante estos años.  

 

Entrevista a Mirtha Godoy: 

Según entrevista realizada a Mirtha Godoy, iniciadora de las practicas 

pentecostales en Cruces. Asegura que ella se encontraba con Mirtha Godoy, 

quien estaba ingresada en un hospital de la Habana. Una personala invita a 

la Iglesia Pentecostal de Ranchuelo, Villa Clara, y ella la acompañaba una 

vez estando bien de salud su prima, poco a poco se comienza a sumar 

personas. En ese lugar las personas más allegadas fueron Laurelina Zúñiga, 

fundadora de aquella iglesia y los pastores de la iglesia Daniel Hernández y 

Susana Acosta quienes los orientaban. Lo anterior expuesto expone que a 

diferencia de otros lugares los ciudadanos de Cruces son los que buscan la 

fe pentecostal a otro lugar y no por la llegada de misiones de iglesias 

madres. 

La entrevistada considera que: 

 “Esos inicios fueron difíciles porque en muchas ocasiones no 

teníamos dinero ni para el pasaje que lo que costaba era 0.20 centavos 

la guagua y nuestros hermanos de Ranchuelo nos lo daban, incluso 

Jesús Canto, el tesorero. Íbamos en las noches y regresábamos en la 

guagua Ranchuelo – Cruces de las 11.00 pm y el chofer esperaba a que 

llegáramos para que no nos tuviésemos que quedar” 

Manifiesta  que los primeros  cultos que se realizaron en la localidad 

fueron en la casa de Mirtha Godoy, es decir, fue la primera Célula de 

Oración, situada en Calle Trujillo número 15 entre Calle 24 de febrero y 

Céspedes. Cada vez asistían más personas incluso del Consejo Popular de 

Potrerillo. Se confraternizaba con personas de la iglesia de Ranchuelo entre 

las personas que asistían de ese Templo se encontraba al pastor actual de 

la iglesia de Cruces, eso acurre en la segunda mitad de la década de 1980. 

En cuanto al reconocimiento de la sociedad muchos comenzaron a asistir. 

Era una religión nueva localidad, las personas trataban de buscar las 

soluciones a sus problemas y estaban necesitados de Dios. En esos años se 



 

predicaba mucho y era un mensaje de fe y esperanza ante la situación 

existente en Cuba.  

Expresa que no todos accedían ni estaban de acuerdo con lo que ahí se 

hacía, Mirtha Godoy recuerda que un vecino que se quejó a la policía y 

visitaron su casa para investigar lo que allí se hacía, incluso se mostró el 

Permiso de Casa Culto, buscado en La Habana por el Pastor Miguel Páez. 

Luego fue llevado al PCC Municipal y nunca más fueron molestados porque 

en su casa solo se oraba por los enfermos, se cantaba y leía la Biblia. 

A inicio de 1990 entre todos los que asistían a su casa recaudaron fondos 

y compraron una pequeña casa cerca de la policía, por esa casa se realiza 

una permuta y luego una triple permuta. Obtienen una pequeña casa que en 

el mismo lugar donde está el templo en la actualidad cito en calle 24 de 

febrero (s/n) entre Trujillo y Martí. Era  un barrio donde existían prácticas de 

religiones de origen africano. Tiempo después los practicantes de la religión 

de origen africano se incorporaron a las pentecostales. No  recuerda la fecha 

exacta de apertura del Templo per que fue en  la segunda mitad del año 

1990 y su primer pastor fue Miguel Páez. 

Según refieren Mirtha Godoy el local obtenido para ser Templo era 

pequeño Una sala para realizar cultos con pocos asientos. Un cuarto era 

utilizado para guardar las cosas de la Iglesia con una pequeña máquina de 

utilizada para imprimir boletines e informaciones y el otro era el cuarto para 

los pastores y una pequeña cocina. 

El pastor para poder hacer oficial el Templo, con antelación a la 

fundación, instruyó a los creyentes de la congregación en el estudio del 

Reglamento Local. El pastor, en coordinación con el presbiterio, convocó 

una reunión oficial, cuya fecha se anunció con 15 días de antelación de 

modo que todos los interesados asistieran 

Expone que aun en 1995 el lugar tenía esa estructura, que el Estado no 

dejaba ampliar la Iglesia y que se realizaron los procedimientos establecidos 

legalmente. 

En la actualidad es la única Iglesia Pentecostal en la localidad, pero 

existen las Células de Oración es las cuales han llegado a un total de 17 de 

ellas salieron misiones a Ciudad Caracas y Ramón Balboa en Santa Isabel 

de las Lajas, Monumento de Maltiempo, Maltiempo, Paradero de Camarones 



 

y Martha Abreu en Cruces. Producto a ello existen actualmente 3 Iglesias 

Pentecostales más ubicadas en los Consejos Populares Paradero de 

Camarones, Maltiempo y Potrerillo. 

 

Entrevista a Miriam Moreno. 

Según la entrevistada  el local obtenido para ser Templo era pequeño Una 

sala para realizar cultos con pocos asientos. Un cuarto era utilizado para 

guardar las cosas de la Iglesia con una pequeña máquina de utilizada para 

imprimir boletines e informaciones y el otro era el cuarto para los pastores y 

una pequeña cocina. 

En la entrevista realizada expone que aun en 1995 el lugar tenía esa 

estructura, que el Estado no dejaba ampliar la Iglesia y que se realizaron los 

procedimientos establecidos legalmente. 

En la actualidad esta es la única Iglesia Pentecostal en la localidad, pero 

existen las Células de Oraciones las cuales han llegado a un total de 17. De la 

iglesia han salido misiones a Ciudad Caracas y Ramón Balboa en Santa Isabel 

de las Lajas, Monumento de Maltiempo, Maltiempo, Paradero de Camarones y 

Martha Abreu en Cruces. 

Muchas de estas inversiones como el caso de las aulas, según Miriam 

Moreno se pudieron hacer gracias a una donación recibida por parte de una 

practicante de dicha iglesia llamada Guillermina quien a inicios de la década 

de los 90 del siglo XX comienza a residir en Estados Unidos. Otra forma de 

financiamiento fue propiciado a partir del diezmo que se cobra y la ayuda de 

todos en las labores de reparación y construcción. 

Según refiere Miriam Moreno 

“En el caso que se recibiese alguna donación se informaba a 

todos, se decía para que se utilizaría y se priorizaba a aquellas 

personas que más lo necesitaban. Las personas que asistían 

eran de pocos ingresos económicos, entre todos ayudábamos 

en los diferentes aspectos de la vida o en la construcción del 

lugar. A diferencia de la Bautista construida desde mucho antes, 

las personas que a ese lugar asistían eran de elevados ingresos 

para la época y las ayudas económicas eran más visibles.” 



 

Después de la salida del templo del  Pastor Miguel Páez en el año 

2002 muchas personas dejaron de  asistir al lugar, lo que en su 

opinión, que es asumida en la investigación, había más 

comprometimiento con él que con Cristo. Después llega el pastor 

Carlos Corona que se desempeña en esas funciones hasta inicios de 

2019 su labor favorece el incremento de la membrecía, 

 

Entrevista a Regla Abreu Requera 

Según datos aportados por las entrevista realizada la fundación de la 

iglesia ocurre en el segundo semestre del año 1990,117 El origen del nombre  

Aguas Vivas, responde a lo expresado en el versículo 38 de San Juan en la 

Santa Biblia que reza: “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 

correrán ríos de agua viva.” 

Recuerdan más de doce personas practicantes, establecían y mantenían 

actividades, se creó un ministerio interno y liquidaban sus gastos y 

responsabilidades financieras con la organización, solo así estaba en  

condiciones de ser recibida en su presbiterio como una iglesia organizada 

 En la actualidad esta es la única Iglesia Pentecostal en la localidad, pero 

existen las Células de Oraciones las cuales han llegado a un total de 17. De la 

iglesia han salido misiones a Ciudad Caracas y Ramón Balboa en Santa Isabel 

de las Lajas, Monumento de Maltiempo, Maltiempo, Paradero de Camarones y 

Martha Abreu en Cruces. Producto a ello existen actualmente 3 Iglesias 

Pentecostales más ubicadas en los Consejos Populares Paradero de 

Camarones, Maltiempo y Potrerillo. 

La  iglesia tiene una autonomía estructural, funcional y económica, solo que 

tenemos que estar sujetos a los acuerdos que se toman en la Conferencia 

General Cuatrienal de las Asambleas de Dios y lo establecido en cada una de 

las reuniones que se realizan entre los pastores del presbiterio. Se ha 

confraternizado con otras iglesias dentro y fuera del presbiterio y participado en 

diferentes eventos a nivel nacional”. El diezmo está establecido por la palabra 

de Dios y los creyentes dan la décima parte de lo que obtienen en su labor y 

las ofrendas son los aportes que hacen voluntariamente. El pastor es asignado 

a la iglesia en las Asambleas de Canaán, lugar donde se evalúa el desarrollo y 
                                                           
 



 

proyecciones de trabajos, entre otros aspectos. La relación del Pastor con los 

miembros de la iglesia es buena, existe la consejería pastoral para orientar en 

determinadas situaciones”.  

En entrevista realizada explica en las noches en que se realiza el culto de 

oración es siempre entre las 8.20 pm a 10.00 pm. Es común encontrar 

personas orando ya sea hincado de rodillas o sentados dentro del templo o 

un grupo reunido en cualquier parte de la institución antes de comenzar el 

culto de oración.  

Ese día se le da más espacio a orar por enfermos, problemas en los 

hogares, enfermedades, también se realizan cantos, oraciones y se predica 

la palabra (se analiza algún pasaje bíblico y las enseñanzas en el plano 

personal o colectiva donde siempre está presente Cristo). Al decir de Regla 

Abreu “En todo momento se alaba a Dios por su grandeza, como creador de 

todas las cosas, porque es el que sostiene el cielo, el sol, la luna, las 

estrellas y todo lo existente”. 

En el momento de alabanza al señor o la adoración siempre están 

presentes palabras de agradecimiento como “Dios es bueno, misericordioso. 

Se lee la palabra de Dios y ese momento se ponen de pie. Los cantos 

también están presentes, pueden tener una sonoridad más fuerte y se 

puededanzar, en otros se puede extender una o ambas manos hacia 

adelante o simplemente quedarte sentado según la persona decida, sin que 

sea un impedimento.  

Antes de finalizar hay hermanos que pasan al frente, debajo del púlpito, 

mientras transcurre una oración que intercede por ellos ante algún problema 

de salud o cualquier índole. Al finalizar cada noche el pastor pregunta que si 

alguien quiere recibir a Cristo en su corazón que pase al frente o que desde 

su asiento lo manifieste, seguidamente es guiado con una oración.  

 

Entrevista a Miquel Candelario Suárez. 

Comienza en la iglesia antes de 1992 porque en ese año el pastor Miguel Paez 

le entrega la Biblia. Fue el entrevistado quien comienza las misiones en el 

Central Maltiempo y el Santa Isabel de las Lajas y dos casas cultos en la 

localidad, esas tuvo que asumirla porque Osmany, el hermano de Elvys 



 

enferma. Una de ellas estaba cerca del taller de guaguas, trabajaba en la 

imprenta. Después que se casa se aparta un poco del trabajo de la iglesia por 

las responsabilidades en el hogar y nacen los hijos. Se casa el 7 de junio de 

1997 con Yurka Ramos del Sol. 

Recuerda que el local era pequeño, existía un cuarto donde se hacían las 

impresiones de folletos y se guardaba todos materiales. Además de eso existía 

un pequeño local para el culto, una cocina, el cuarto de los pastores y el baño. 

Manifiesta que a partir de 1996 o 1997 es que se comienza a notar un 

incremento de la membrecía de la iglesia. 

Según le explicaron la fundación del Templo La congregación se reunió en la 

casa culto, en la fecha establecida y, bajo la dirección del presbiterio, se realizó 

la organización oficial de la iglesia según reza en las normas de doctrinas y la 

práctica de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asamblea de Dios). 

Solo así estaba en condiciones de ser recibida en su presbiterio como una 

iglesia organizada.”( 

Con respecto al incremento de la membrecía ocurre por la búsqueda de la fe o 

por las necesidades que tenían las personas en aquellos años expresa qué. 

“el hombre fue creado por Dios, todo ser humano que valla o no a la iglesia 

necesita llenar un vacío espiritual que hay en el, el que no va a un santero va a 

la casa de un brujero lo cierto es que el ser humano trata de buscar algo 

entonces al enfrentarnos a toda la escases que había. 

Recuerda que cuando empezó a ir a la iglesia los zapatos tenían huecos y que 

tenía que ponerle cartón, cuando llovía se mojaba y se volvía una gelatina 

dentro de los zapatos, era mucha la escases de todo. 

Recuerda que en los años 90 del siglo xx la situación con respecto a los que 

profesaban una religión cambio mucho. Conocio a personas de la Iglesia 

Bautista que en los inicios de la Revolución fueron enviados a Camaguey a 

realizar trabajos forzados por profesar una determinada fe.  

Expresa que en la actualidad aún persisten algunas personas que no están de 

acuerdo con creencias de otras incluso que existan restricciones por parte del 

Estado porque se pidió permiso al PCC Municipal para realizar un juego 

deportivo en el Estadio de pelota de la localidadentre los jóvenes y fue negado. 

Al final se realizó el juego en un terreno de pelota en el Central Maltiempo. 

Expresa que los pentecostales no pueden reunirse en lugares públicos incluso 



 

en una casa de los practicantes sin antes haber solicitado el permiso de casa 

culto. El Estado no permite ninguna reunión y los pentecostales son muy 

cuidadosos en el cumplimiento de esta normativa. 

 La estructura de dirección de la Iglesia está compuesta por los pastores, los 

diáconos, jefe de departamento. En el caso de los diáconos solo están 

presente en la Iglesia Pentecostales y su función es ayudar a los pastores, ver 

si alguin tiene alguna necesidad, hacer gestiones.  

Expresa que en la Iglesia su función fue como maestro, discipular a los mas 

nuevos. Las misiones han salido de diferentes lugares como Maltiempo, 

Paradero de Camarones, Martha Abreu, Lajas. Desde el inicio de la iglesia en 

los años 90 se ha tratado de llevar la palabra de Dios a los barrios, en el inicio 

habían tres casas culto en la misma localidad, una de ellas en el barrio de las 

nubes, otra en la trocha y otra cerca del taller de las guaguas y después se 

comienza en el central Maltiempo 

Desde su punto de vista la iglesia está abierta a todos sea el comportamiento 

que tengan la sociedad, con el tiempo ella misma se irá transformando. Lo 

importante es darle la oportunidad al espíritu de Dios que transforme a esa 

persona si fuma toma o por la razón que desida ir a la Iglesia, ella no se 

transformará sino se entrega a Dios. Esos cambios en la personalidad se 

adquieren a partir de la enseñanza que ofrece Dios, es la formaen que el 

espiritud se transforma. La Biblia te enseña a que perdones a tus propios 

enemigos. Es pedir a Dios que ayude a nuestros problemas cotidianos.  

Según su criterio la Iglesia ofrece costumbres buenas y saludables. La Biblia 

enseña a conservar las buenas costumbres. 

Dice que vio un estudio de una persona que va a la Iglesia, que cree en Dios y 

que sufre de menos ataques y de enfermedades que las personas que no 

profesan religión. 

 

Entrevista a Felicia Godoy Torres:  

Manifiesta que ella se encontraba ingresada en un hospital de la Habana,  su 

prima Mirtha Godoy la acompañaba. Recuerda que una  personala invita a la 

Iglesia Pentecostal de Ranchuelo, Villa Clara, y una vez dada de alta 

comienzan a asistir. Expone que asistían todas las noches de cultos y que para 

ella viajaban en el ómnibus Cruces Ranchuelo del horario de la noche. Poco a 



 

poco se comienza a sumar personas y ya en el año  1989  es bautizada en la 

Iglesia Pentecostal de Ranchuelo. No recuerda la fecha de fundación exacta de 

la iglesia pero debe ser en la segunda mitad del año 1990 

A inicio de 1990 entre todos los que asistían a su casa recaudaron fondos y 

compraron una pequeña casa cerca de la policía, por esa casa se realiza una 

permuta y luego una triple permuta. Obtienen una pequeña casa que en el 

mismo lugar donde está el templo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo # 4: Fotos 

Ilustración 1Local que fue la Iglesia Pentecostal de Cruces  

en la década de 1950.  

Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Actual  Iglesia Evangélica Pentecostal "Asamblea de 

Dios" Aguas Vivas de Cruces,  

Fuente: autor 



 

 

Ilustración 3 Momento de Alabanza, 

Fuente :AdisbeyIbañez Hernández 

 

 

                                                      Ilustración 4 Actividad teatral navideña,  
                                                                                           Fuente: autor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ilustración 5 Primer  matrimonio oficializado por Miguel Paez,   

                              Fuente: Miguel Candelario Suárez (novio de esa boda) 

 

 

                                                                  Ilustración 6 Escuela Dominical, 

                                               Fuente: Odayme Águila Hernández  



 

 

                                  Ilustración 7, Pastor Iroel Real Caballero. 

                                                                       Fuente: autor 

 

                   Ilustración 8, miembro de la iglesia predicando  
                                                                     Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. 

Descripción de las prácticas realizadas en el trabajo de campo 

 

 Guía de Observación    

 Guía de observación (participación activa)    

 Objetivo: Identificar los elementos de la vida cotidiana en los que influye 

la religión Pentecostal en su comunidad religiosa de Covadonga.     

 Categorías de observación:    

 Gestos y movimientos que hacen con su cuerpo cuando expresan su 

adoración a Dios durante los diferentes momentos de los cultos y 

ceremonias (gestos faciales, expresiones de sentimientos verbales y extra 

verbales)   

 Manera de hablar, vestirse, comportarse en las ceremonias y cultos. 

 Objetos o instrumentos que utilizan en las ceremonias y cultos (musicales 

y religiosos).  

 Objetos religiosos o alusivos a la religión Pentecostal que utilizan o que 

existen en las casas de los creyentes. 

 Cantidad de participantes en cada culto (por sexo, por edades, por color 

de piel) 

 Participación protagónica por género en cada culto, ceremonia o práctica. 

(quiénes participan más, mujeres u hombres) 

 Tiempo de duración de las prácticas o cultos 

 Sistematicidad de los cultos y prácticas religiosas   

Los cultos se realizan en el salón principal del templo, el cual tiene las 

condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades. Los cultos 

están acompañados por el grupo de alabanzas, compuestos por los equipos, 

pianola, batería y el audio con todos sus implementos que apoyan el 

desarrollo de sus actividades.  

Durante la observación por parte del investigador en las noches en que 

se realiza el culto de oraciones siempre entre las 8.20 pm. a 10.00 pm., es 

común encontrar personas orando ya sea hincados de rodillas o sentados 

dentro del templo o un grupo reunido en cualquier parte de la institución 

antes de comenzar el culto de oración. 



 

Ese día se le da más espacio a orar por los enfermos, a los problemas 

en los hogares, a los problemas de salud; también se realizan cantos, 

oraciones y se predica la palabra (se analiza algún pasaje bíblico y la 

enseñanza en el plano personal o colectiva donde siempre está presente 

Cristo).  Al decir de Regla Abreu “En todo momento se alaba a Dios por su 

grandeza, como creador de todas las cosas, porque es el que sostiene el 

cielo, el sol, la luna, las estrellas y todo lo existente”. 

En el momento de alabanza al señor o la adoración siempre están 

presentes palabras de agradecimiento como “Dios es bueno, 

misericordioso…” se lee la palabra de Dios y ese momento se ponen de pie. 

Los cantos también están presentes, pueden tener una sonoridad más fuerte 

y se puede danzar, en otros se puede extender una o ambas manos hacia 

adelante o simplemente quedarte sentado según la persona decida, sin que 

sea un impedimento.  

Antes de finalizar hay hermanos que pasan al frente, debajo del púlpito y 

mientras que transcurre una oración que intercede por ellos ante algún 

problema de salud o cualquier índole. Al finalizar cada noche el pastor 

pregunta que si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón que pase al 

frente o que des de su asiento lo manifieste, seguidamente es guiado con 

una oración.  

Es frecuente además, el saludo entre todos los asistentes a la iglesia, es 

común que las actividades nocturnas sean dirigidas por el pastor o un 

miembro de la junta oficial, que puede ser el presidente de los caballeros. Se 

inicia con la lectura de la palabra de Dios, tomándose un versículo, mientras 

esto sucede la congregación de pie sigue la lectura desde sus asientos, en 

múltiples ocasiones sirve de motivo a las personas para alejarse de los 

problemas sociales. Posteriormente le sigue la alabanza al Señor, con 

himnos propios de la religión o con música tocadas por su grupo musical. La 

iglesia danza, salta, y adora a Dios con sus cuerpos, gestos y expresiones 

corporales. Luego viene la predicación donde toman un pasaje bíblico, le 

enseñan a las personas cómo llevarlo a la vida cotidiana, con situaciones 

específicas que hayan sucedido y cómo comportarse antes las tentaciones 

enviadas por el diablo y sus demonios.  



 

De acuerdo con entrevistados “En el momento de alabanza al señor o la 

adoración siempre están presentes palabras de agradecimiento como Dios 

es bueno, misericordioso…se lee la palabra de Dios y ese momento se 

ponen de pie. Los cantos también están presentes, pueden tener una 

sonoridad más fuerte y se puede danzar, en otros se puede extender una o 

ambas manos hacia adelante o simplemente quedarte sentado según la 

persona decida, sin que sea un impedimento”.  

Antes de finalizar hay hermanos que pasan al frente, debajo del púlpito y 

mientras que transcurre una oración que intercede por ellos ante algún 

problema de salud o cualquier índole. Al finalizar cada noche el pastor 

pregunta que si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón que pase al 

frente o que des de su asiento lo manifieste, seguidamente es guiado con 

una oración.  

La asistencia a este culto es abierta, cualquier persona natural que tenga 

o no conocimiento previo de la religión puede participar e incluso hacerse 

miembro oficial a través de un bautismo. 

En las noches de culto se le da más espacio a orar por enfermos, 

problemas en los hogares, enfermedades, también se realizan cantos, 

oraciones y se predica la palabra (se analiza algún pasaje bíblico y la 

enseñanza en el plano personal o colectiva donde siempre está presente 

Cristo). Que al decir de Regla Abreu “En todo momento se alaba a Dios por 

su grandeza, como creador de todas las cosas, porque es el que sostiene el 

cielo, el sol, la luna, las estrellas y todo lo existente”. 

Otras de las actividades que tienen un carácter más general en la iglesia 

son las Escuelas Dominicales, que imparte clases con una duración de 

cuatro horas, de 9.00 am a 1.00 pm. Se caracterizan por trabajar los temas 

separados por los diferentes grupos de edades (niños, adolescentes, 

jóvenes, damas y caballeros). En él los docentes no solo enseñan el 

significado de la palabra de Dios y sobre la necesidad de cumplir su 

voluntad, sino que también educan sobre las maneras correctas de hablar, 

de vestir, de comportarse, etc. Luego de finalizadas estas actividades 

docentes los participantes se reúnen nuevamente dentro del templo 

mostrando la enseñanza aprendida a los demás. Concluida la Escuela 

Dominical se le da paso al Culto Principal que, en sentido general, se 



 

desarrolla con las mismas características de los demás eventos. Las 

orientaciones generales de todo lo que sucederá en la semana son dadas al 

final de cada culto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo # 6 

Entrevista a los actuales pastores de la Iglesia Evangélica Pentecostal  

Asamblea de Dios Aguas Vivas 

1. Saben ustedes cuál es el procedimiento para colocar el nombre 

a una Iglesia. 

2. Cómo funciona el sistema de gobierno en las Asambleas de 

Dios. 

3. Qué tipo de prácticas se realizan en la iglesia 

4. Cuál es la ética a seguir por un pastor de las Asambleas de Dios 

 

 El origen del nombre  Aguas Vivas, responde a lo expresado en el 

versículo 38 de San Juan en la Santa Biblia que reza: “El que cree en mí, 

como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.” Cada Junta 

Oficial es la encargada de colocar el  nombre al Templo y si ellos deciden 

cambiar el nombre en un determinado momento lo pueden hacer. 

El sistema de gobierno de las Asambleas de  Dios se encuentra desde 

la misma iglesia hasta nivel nacional. Este sistema está dividido por 

presbiterios que se subordinan a un distrito, cada uno de ellos con funciones 

específicas para su funcionamiento. 

Cada iglesia tiene una Junta Oficial dirigida por el pastor el cual es el 

encargado de velar por el cumplimiento de lo establecido según los sagradas 

escrituras y las regulaciones existentes según Reglamento de las Asambleas 

de Dios y otro documentos normativos. Entre las funciones del pastor están las 

de presidir las reuniones del Cuerpo Oficial y de la iglesia; servir de 

sobreveedor espiritual de la iglesia y ser miembro a todos los departamentos y 

comisiones de la iglesia que pastorea.  

 La dimensión visible de la iglesia local la conforma un pastor unido a 

los diáconos y diaconisas, en número de tres a siete miembros. Estos son 

elegidos por la Iglesia y, por tanto, son representantes de ella. Por regla 

general, en las iglesias pentecostales “Asamblea de Dios”, sirven también 

como consejeros del pastor que es el guía espiritual de la Iglesia. 

En la iglesia se realizan un grupo de prácticas como vigilias, ayunos, 

actividades de navidad, la oración, cultos, las santas cenas, solemnización 

del matrimonio cada uno de ellos con un procedimiento específico.  



 

A tono con esta reflexión, es importante señalar que un pastor tiene que 

cumplir con las exigencias que se establecen en las normas éticas y 

comportamiento como cualquier otro cristiano. No obstante, se abordan 

algunas obligaciones éticas que tiene que cumplir por el cargo en que se 

desempeña. 

 Como miembro del ministerio de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba 

“Asamblea de Dios” se consagra finalmente al Señor Jesucristo, a la 

autoridad de sus Escrituras y las labores de evangelización. La   Biblia es la 

palabra de Dios y  la única regla perfecta de fe, doctrina y conducta. Se cree 

en la suficiencia de las escrituras. Como pastor tiene la responsabilidad de la 

enseñanza en la iglesia, por ello tiene la obligación de velar por que se 

cumplan las declaraciones, principios y normativas con relación a la doctrina 

y conducta a seguir por los fieles, propios de esta denominación religiosa. 

Así mismo debe cuidar que se provea las enseñanzas bíblicas que sirvan de 

base fundamental sobre las cuales se sustenta la fe en Iglesia Evangélica 

Pentecostal de Cuba “Asamblea de Dios”. 

El pastor expone  que la iglesia local presenta autonomía en el manejo de 

sus asuntos, está sujeta a los acuerdos que se establecen por la 

Conferencia General de las Organización Nacional y de los Órganos 

Legislativos aprobados por esta. Se sustentan las normas de la iglesia en 

cuanto a la enseñanza doctrinal, conducta cristiana, métodos usados en sus 

actividades y disposición en cuanto a la organización siempre y cuando esté 

bajo los principios bíblicos. 

Entre los fundamentos que se establece para un ministro se platea  que en el 

orden del cumplimiento de las funciones en el caso de que un ministro sea 

culpado por cometer faltas graves o por mantener una mala conducta se 

procede a una investigación. Si se comprueba la falsa sospecha se disciplina 

por indiscreción, inmoralidad, error doctrinal, conducta indecorosa o deslealtad 

a la organización 

El pastor Iroel Real comprende la necesidad de actividades educacionales para 

el conocimiento ministerial y brindar cuidadosa atención a la alimentación de 

las vidas espirituales a través del estudio, la meditación de la palabra, la 

oración y la dirección espiritual (consejería) o compañerismo cristiano. Cuidar 

la salud personal y de la familia al mantener un balance apropiado entre las 



 

responsabilidades personales, familiares, vacacionales. Buscar la ayuda 

apropiada cuando se necesite así como el comportamiento a la norma bíblica 

de castidad que demanda singularidad y fidelidad en el matrimonio. Se 

persiguen y se entran en relaciones colegiadas, fraternas y mutuamente 

respetuosas reconociendo que su perspectiva y juicio pueden verse 

comprometidos con el aislamiento Se busca establecer y mantener límites 

apropiados en todas las relaciones pastorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo # 7 

Consentimiento informado para la realización del ejercicio académico. 

Respetados Pastores Iroel Real Ortega y Reter Hernández Rodríguez. Por 

medio del presente documento solicito su autorizo y participación en la 

realización de la tesis de maestría titulada La Iglesia Evangélica Pentecostal 

“Asamblea de Dios” Aguas Vivas del Municipio Cruces. (1950 al 2015)..La cual 

se realizará en la institución que ustedes dirigen. Cuyo ejercicio académico 

tiene como objetivo general analizar las particularidades de la Iglesia 

evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas del municipio de 

Cruces en el período de 1950 al 2015.En la misma participarán personas 

pertenecientes a su misma congregación a las que se les aplicarán un grupo de 

técnicas que posibilitarán la fundamentación y validación de la misma. De igual 

forma el investigador participará en todos los procesos dentro de la institución  

siempre y cuando sea autorizado.  Así como el resultado de dicha investigación 

y la interpretación de su resultado se le será informado. 

En consideración a lo anterior, agradezco su participación voluntaria en la 

realización de este ejercicio académico. 

Si desean autorizar y participar por favor marque sus datos personales en la 

parte  inferior de la hoja y firme en el espacio designado. 

 

Yo___________________________________________________ identificado 

con el número de carné de identidad ________________________ , Pastor de 

la Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas de Cruces 

expreso voluntario y consiente deseo de autorizar y participar en la realización 

de la tesis de maestría titulada La Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de 

Dios” Aguas Vivas del Municipio Cruces. (1950 al 2015). 

Yo___________________________________________________ identificado 

con el número de carné de identidad ________________________ , Pastora 

de la Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas de 

Cruces expreso voluntario y consiente deseo de autorizar y participar en la 

realización de la tesis de maestría titulada La Iglesia Evangélica Pentecostal 

“Asamblea de Dios” Aguas Vivas del Municipio Cruces. (1950 al 2015). 

En constancia firma 



 

Pastor: ______________. 

              Iroel Real Ortega. 

Pastora: _____________. 

               Reter Hernández Rodríguez  

Investigador:___________. 

                  Adisbey Ibañez Hernández  

                                                                                              (CC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


