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Los papistas y los luteranos no son iguales sino diferentes. Así 
también nosotros somos básicamente distintos —y más aún— 
de los münsteritas y de ciertas otras sectas que surgieron de 
ellos. Que esto es verdad lo hemos mostrado en escritos, por 
nuestra propia vida y por testimonio oral ante señores, ante 
príncipes y ante todo el mundo. Ha sido demostrado, además, 
por la sangre de muchos piadosos cristianos que fluyó como 
agua en numerosos países, y por muchos años, hasta el presente.  
Menno Simons (Yoder, 2016, p. 349) 

 

En 2022, el Banco de México sorprendió a coleccionistas y 
amantes de la numismática con la emisión de una moneda 
conmemorativa de veinte pesos con el fin de celebrar el centenario de la 
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llegada de los menonitas a dicho país. Una efeméride que nos recuerda 
la importancia económica, política y cultural que algunas colonias 
identificadas con dichos grupos étnico-religiosos han alcanzado en 
lugares como Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y el mismo 
México. En este último caso, llegando a integrarsea la 
patrimonialización del relato nacional.Pertenecientes a la tradición 
religiosa anabaptista,la cual ancla sus raíces en la Reforma Radical del 
siglo XVI (Williams, 1983),

1
 las comunidades menonitas procedentes 

deinmigraciones anglosajonas, germánicas y ruso-parlantesjunto con 

las iglesias producto de misiones norteamericanas y europeas 
constituyen un segmento diferenciado del mundo evangélico, aunque 
entrelazado históricamente con protestantes y pentecostales. Desde su 
arribo a nuestra región en las primeras décadas del siglo XX, colonias e 
iglesias menonitas han mantenido negociaciones, tensiones y conflictos 
con los Estados nacionales. Principios doctrinales y prácticos como la 
iglesia de creyentes, la separación del Estado, la hermenéutica bíblica 
comunitaria, la no-violencia y la economía cooperativa, los han llevado 
a posicionarse de manera ambigua ante diversos procesos de 
modernidad latinoamericana; como también a interactuar de formas 
específicas consociedades receptoras locales. Procesos sociohistóricos 

                                                 
1
 El término Reforma radical, acuñado por Williams (1983), hace referencia una 
confluencia entre “lo nuevo” (“protestantización” del cristianismo en el siglo 
XVI) y “lo antiguo” (supervivencia, el robustecimiento y la expansión de 
modalidades cristianas medievales de piedad y gobierno, espiritualidades 
populares e impulsos de reforma conventual y/o sectaria). Caracterización que 
sitúa a dichos movimientos como una tercera fuerza entre el protestantismo 
clásicoy el catolicismo tridentino, siendo proscritos porestasformas 
hegemónicas del cristianismo y justificandoel adjetivo “radical” en sentido 
teológico, como también el sustantivo “Reforma”.De sus tradiciones 

constituyentes, la anabaptistacuya vertiente principal son los menonitas es 
la única sobreviviente en términos institucionales gracias a su renuencia a 
tomar las armas y a su granperiplo migratorio huyendo de varias persecuciones 
y por desavenencias con distintos regímenes políticos, lo que les ha permitido 
subsistir históricamente. Si bien, como se observa en algunos de los artículos 
del presente Dossier, desde inicios del siglo XX, buena parte de dichas iglesias 
se percibieron a sí mismas como evangélicas en América Latina.  
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que vienen siendo analizados en trabajos académicos, principalmente 
de corte antropológico ehistórico en su mayoría dedicados a los grupos 
étnicos, los cuales dan cuenta de múltiples problemáticas como su 
marcadoimpacto ambiental, sus relaciones económicas/comerciales con 
variados agentes legales e ilegales, su expansión territorial,dinámicas 
internas, sistema educativo, situación jurídica y relaciones con la Iglesia 
católica; trabajos complementados con algunas historiasprofesionales y 
reflexiones teológicas realizadas desdecomunidades eclesiales producto 
deproyectos misioneros.

2
 Si bien no podemos hablar aun de un campo 

de estudio consolidado como el pentecostalismoy últimamente el 
protestantismo histórico.  

En el marco de otra efeméride, la conmemoración de los 500 
años de la tradición anabaptista,que se llevará a cabo a escala global en 
2025, en el presente Dossier de Protesta & Carisma hicimos un llamado 
a investigadoras e investigadoresa hacer aportes al conocimiento de la 
historia y presencia de este segmento del mundo evangélico.

3
 El 

                                                 
2
Para el caso menonita, siguiendo a Paula Seiguer (2021), resulta necesario 

replantearnos los esquemas teórico-metodológicos, que han enfatizado la 
división entre iglesias migratorias y misioneras; al igual que el esquema 
sociohistórico de “oleadas” homogéneas en su inserción en América Latina para 
comprender su participación en la conformación del campo evangélico 
latinoamericano. Como lo demuestran algunos de los artículos del Dossier, las 
relaciones entre colonias menonitas e iglesias urbanas han variado 
dependiendo del lugar y tiempo histórico. Estasformas de vinculación han 
variado desde una manifiesta apatía hastael trabajo mancomunado, pasando 
por distintos matices en el marco de los procesos nacionales de secularización y 
laicización.  

3
 Entre los trabajos académicos, escritos desde una perspectiva interna,y que 

presentan una visión de conjunto de los menonitas en América Latina 
encontramos los realizados por Corneliu J. Dick (1996, pp. 321-350) y la 
investigación de Jaime Prieto Valladares (2018). Esta última auspiciada por el 
Congreso Mundial Menonita como parte de la Colección de Historia Mundial 
Menonita, la cual incluye otros volúmenes dedicados al mundo menonita en 
Asia, África, Norteamérica y Europa. El propósito de ambas investigaciones es 
brindar a lectores de diversas geografías la posibilidad de promover lazos de 
fraternidad a través de una identidad histórica común.  
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objetivo planteado es abonar a una visión latinoamericana de las 
dinámicas internas y externas de los menonitas a partir de enfoques 
teórico-metodológicos innovadores en perspectiva interdisciplinaria. 
De manera que logremos comprender críticamente su impacto en los 
campos religioso, cultural, político y económico. Podemos agrupar los 
artículos del número en dos líneas de investigación: la primera se 
enfocaen procesos de etinicidad, nacionalización ymisionalización 
menonita. La segunda corresponde al estudio del pensamiento 
anabautista y su aporte socio-teológicoen América Latina.Se resalta que 
lxs investigadorxs convocados conjugan entre sí trayectorias 
académicas desarrolladasalinterior y al exterior del mismo mundo 
menonita en países como Colombia, México o la Argentina. De igual 
manera, la convergencia de trabajos realizados desde las Ciencias 
Sociales y las reflexiones teológicas publicadas representa una riqueza 
de enfoques críticos que lxs lectores pueden percibir en una lectura de 
conjunto. Es bien sabido que a ambos lados del saber se encuentran 
prejuicioso y resistencias mutuas que no permiten construir visiones 
más plurales de los fenómenos sociorreligiosos en nuestro continente.  

En la primera línea temática, “procesos de etinicidad, 
nacionalización y misionalización” se ubican tres artículos. Los dos 
primeros, de corte histórico, se centran en espacios urbanos de 
Argentina y México, teniendo en común la preocupación por 
comprender la inserción de las misiones menonitas estadounidenses en 
América Latina, como también su posición frente al desarrollo 
sociopolítico de las sociedades receptoras. En “Religión y política en los 
primeros 40 años de presencia menonita en Argentina”, Alejandro 
Martín López y Agustina Altman analizan un amplio corpus 
documental conformado por cartas, reportes y noticias en la prensa 
producidas por la Mennonite Church. Documentación, que desde una 
lectura antropológica, les permite sostener que los menonitas 
mantuvieron tres ejes de continuidad. En primer lugar, se 
autopercibieron como extranjeros “invitados”, siendo cautos en sus 
expresiones políticas y evitando la confrontación directa con las 
autoridades. En segundo lugar, establecieron un distinción profuda 
entre lo religioso y lo secular bajo la suposición de que ningún modelo 
temporal podíaofrecer soluciones a los problemas de opresión e 
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injusticia. En tercer lugar, promovieron una oposición al catolicismo 
representado como la deformación de lo cristiano. 

A su vez, “Notas sobre las primeras iglesias anabautistas 
menonitas en la zona metropolitana de la Ciudad de México”, deCarlos 
Martínez-García,inquiere en los orígenes históricos de la Conferencia 
de Iglesias Evangélicas Anabautistas Menonitas de México (CIEAMM), 
a mediados del siglo pasado. Para ello, recurrea los archivos del 
Mennonite Heritage Center (MHC), ubicado en Harleysville, 
Pennsylvania. El trabajo realizado, en palabras de su autor, “es un 
primer acercamiento al tema” y concluye, entre otros aportes, “en la 
CIEAMM no sabíamos del trabajo de las tres mujeres, (se refiere a 
Dolores Vorhauer, Dolores Martínez Zapata y Rhoda Stoltfuz), ahora 
conocemos que fueron ellas quienes originaron la primera de nuestras 
comunidades de fe y sentaron las bases para el surgimiento de otras”, 
resaltando así el aporte de mujeres en el comienzo de las futuras 
comunidades de la CIEAMM.  

El artículo deRuhama Abigail Pedroza García, 
titulado“Territorio y socialización de las mujeres en lascolonias 
menonitas. Elementos para dialogar con lanovela Ellas hablan de 
Miriam Toews”, se inserta en los análisis antropológicos sobre las 
colonias menonitas en contextos rurales. A partir del estremecedor 
relato de violencia contra la mujer elaborado por Toews en su obra 
literaria ambientada en la colonia Manitoba de Bolivia en diálogo con 
su propio trabajo etnográfico en la Colonia Manitoba en Cuauhtémoc, 
México,Pedroza García se propone situar la violencia de género en 
dichos espacios y explicar el porqué las mujeres menonitas agredidas 
permanecen en dichas colonias. Para dicho fin, se vale de dos categorías 
de análisis: territorio y socialización. En las conclusiones, la autora 
señala de forma lapidaria que la voz de las mujeres menonitas sobre su 
propia situación pasa siempre “por el filtro de la interpretación 
masculina”. Pero, a la vez, abre la interrogación sobre las posibilidades 
de cambiar dicha situación a partir de las oportunidades de 
expresiónque la ficción prefigura. De estemodo, el diálogo entre 
literatura y etnografía se convierte en una posibilidad de romper 
estereotipos sobre el mundo menonita, más allá de lo escrito.  
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La segunda línea temática,“Pensamiento anabautista en 
América Latina y su aporte socio-teológico”, se articula en torno a una 
pregunta central: ¿Existe un pensamiento anabautista 
latinoamericano?Si bien es cierto elmovimiento anabautista nace en el 
continente europeo durante el siglo XVI, y nos llega junto con procesos 
migratorios y ciertos movimientos de evangelización de siglos 
posteriores, halla en el suelo latinoamericano un suelo propicio para 
germinar, junto con otras tendencias del protestantismo y 
evangelicalismo, extraños a un mundo mayoritariamente católico, 
como es el nuestro. En ese terreno, deseosos de abrazar nuevas 
propuestas religiosas, sociales y políticas llama la atención el trasfondo 
renovado de ciertastendencias anabautistas, con su propuesta sobre la 
comunidad de los creyentes, el seguimiento a Cristo, la noviolencia y la 
construcción de paz como algunos de sus puntos centrales. De allí que 
nos urge responder a este cuestionamiento provocador y escudriñar en 
algunos de los elementos históricos, bibliográficos y en textos que dan 
cuenta de un esfuerzo particular, en medio de otros, de construir una 
identidad anabautista latinoamericana y que responda a las necesidades 
y desafíos propios de nuestro continente.  

César Moya, en su artículo titulado“Cristo sana, salva, bautiza y 
da poder. ¿Hacia dónde va la hermenéutica anabautista 
latinoamericana?”, reflexiona sobre la proyeccióndel trabajo 
hermenéutico realizado en América Latina desde la tradición 
anabautista.Para ello, parte de una primera evaluación de las 
principales líneas hermenéuticas y cristológicas que han primado en 
dicha tradición y así apostar a nuevas líneas en este campo tan 
fundamental para el ejercicio teológico y pastoral. Así, pues, valorando 
en forma crítica el legado de lo que se puede destacar como esas líneas 
fundantes se aventura de formular nuevos trazos en el campo 
hermenéutico. La relación entre cristología, las imágenes de Cristo en la 
tradición anabautista clásica y su posible relectura en el contexto 
latinoamericano actual, con las implicaciones en la tarea de interpretar 
el texto bíblico se plantea como algo necesario y desafiante. Así, la 
imagen de “un Cristo abandonado, débil, despojado, que no busca 
totalizar o absolutizar” se convierteen una de las principales claves 
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hermenéuticas para su propuesta y para las posibles implicaciones, 
tanto eclesiológicas como misionológicas, que parten de la misma.  

Aportando a la discusión planteada en el artículo antes 
señalado, el textodeRoberto Caicedo,“Hermenéutica comprometida y 
radical. El aporte de Hugo zorrilla a la hermenéutica de la 
liberación”,analiza el diálogo hermenéutico entre la tradición 
anabautista y la teología de la liberación propuesto por este biblistade 
origen colombiano. Caicedo retoma dos de los primeros trabajos 
exegéticos de Zorrilla, en los cuales se puede evidenciar el diálogo con 
el aporte de la teología y hermenéutica de la liberación acuñada en el 
contexto latinoamericano y desde el cual este exégeta, de tradición 
anabautista, hizo su aporte. En el artículo se resalta como HugoZorrilla 
bebe tanto de su tradición histórica como de las líneas centrales de la 
hermenéutica de la liberación planteando una hermenéutica 
comprometida y “obediente”, en el sentido radical y crítico que puede 
surgir de la tradición anabautista, como del movimiento de 
Jesúsmismo.  

En esta misma línea socio-teológica, la entrevista realizada por 
Juan Carlos Gaona-Poveda a César García, incluida en la sección “En 
foco”, presenta un acercamiento a la inserción del anabautismo 
latinoamericano, especialmente colombiano, en dinámicas globales de 
carácter religioso, cultural y político. García es Secretario General del 
Congreso Mundial Menonita (CMM), siendo el primer latinoamericano 
en ejercer el cargo,por lo cual se encuentra en una posición privilegiada 
para reflexionar sobre las relaciones entre latinoamericanos y agentes 
provenientes del Norte y del Sur Global, la incidencia social de las 
iglesias, la estructuración de una teología anabautista latinoamericana, 
la “pentecostalización” de muchos menonitas, y la problemática 
promoción de la diversidad al interior del CCM. De igua manera, ofrece 
un interesante panorama de teólogos y teológas latinoamericas 
contemporáneas, al igual que de las instituciones teológicas presentes 
en la región.  

Pensamos, entonces, que la variedad de temas tratados en los 
artículos señalados da cuenta precisamente de la diversidad que 
significa pensar y reflexionar sobre los aportes de una tradición como la 
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anabautista-menonita en el contexto latinoamericano.La mirada 
histórica, teológica, hermenéutica y sociológica de dicha tradición es 
necesaria como desafiante para valorar y tener una mirada crítica ante 
la misma; esperamos que los artículos publicados den cuenta en algo de 
dicho propósito. El Dossier evidencia líneas de investigación que deben 
seguir siendo profundizadas como la configuración sociohistórica de la 
representación y de la agencia social de mujeres, jóvenes, personas 
racializadas y grupos LGTBIQ+ al interior del plural mundo menonita. 
Al igual que el análisis crítico de las estructuras de dominación y 
subalternización dentro de ciertas comunidades; como también sobre 
diversas experiencias de promoción y defensa de la diversidad cultural, 
sexo-genérica, étnica, racial e ideológica. De modo que esperamos que 
la lectura del número motive a seguir consolidando este campo de 
estudios desde perspectivas que interpelen a las dinámicas sociales 
existentes. 

Además del Dossier, el séptimo número de Protesta & 
Carismaincluye dos artículos libresy tres reseñas críticas de libro de 
actualidad. El artículo de Miguel Ángel Mansilla,“El humor es cosa 
seria. El resentimiento como Resignificación del pentecostalismo y del 
liderazgo Pastoral a través del humor”, analiza los usos del humor 
religioso como recurso de autocrítica del pentecostalismo chileno 
contemporáneo. Parte del presupuesto teórico del resentimiento 
religioso, entendido este como una transformación e inversión de 
valores virtuosos social y comunitariamente valorados por el grupo en 
cuestión.Mansilla aborda el análisis a partir del estudio del sitio web “Es 
de Canuto”, complementado con varias entrevistas a sus creadores. Se 
resalta la dimensión democratizadora que el autor encuentra en el 
humor en las relaciones internas y externas del mundo pentecostal. El 
tema propuesto, sin duda, abre horizontes de indagación para otras 
tradiciones evangélicas y geografías latinoamericanas.  

Por su parte, el trabajo de Silvia Rodríguez, “Las iglesias de los 
Hermanos Libres en Santa Fe (Argentina) en sus primeros 100 años 
(1893-1993). Miradas al rol de la mujer”, presta atención al rol de la 
mujer en la conformación histórica de dicha denominación. A 
propósito, Rodríguez analiza “los presupuestos teológico-filosóficos de 
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los fundadores y su resonancia en nuestro tiempo y contexto”. De esta 
manera pretende “dar testimonio de los protagonismos piadosos y 
fecundos de las Hermanas Libres, invisibilizados en las escasas crónicas 
existentes, e informar acerca de los pasos dados actualmente a favor del 
ministerio de la mujer”. A pesar de la dificultad propia de la 
investigación, precisamente por lo planteado y por su amplitud, la 
autora logra darnos un panorama de las dimensiones e implicaciones de 
los aportes de las mujeres en la construcción de las comunidades en la 
región y sobre todo marcando la dificultad de ese ejercicio dentro de las 
mismas; pero también su importante esfuerzo de abrirse paso en medio 
de las “escazas oportunidades”. 

Este séptimo número cuenta con las reseñas de Renée De la 
Torre, Fredy Urbano Astorga y Óscar Cabrera. De la Torre presenta el 
libro Evangélicos e pentecostais d o século XXI na América Latina : 
ensaios de sociología , de Paulo Barrera, invitándonos a valorar la 
antologíacomo una entrada a los procesos de recomposición y 
reconfiguraciónexperimentados por el mundo evangélico en sus 
adaptaciones a nuevas maneras de valorar, actuar y sentir dentro del 
pentecostalismo peruano y brasileño. Por su parte, Urbano Astorga 
reseña del libro de Benjamín Andrés Escobedo, titulado:Ecología 
bíblica: una perspectiva ética cristiana para la humanidad en el siglo XXI. 
Resalta como Escobedo plantea que “la Ecología Bíblica debe estar al 
servicio de una comunidad, no como elemento dogmático inamovible, 
sino más bien como propuesta horizontal, transversal y heterogénea”, 
retomando así algunos de los trazos fundamentales de la herencia 
anabautista y su propuesta teológica. Hace un recuento de los temas 
centrales, de los cuales señala su importancia actual, resaltando las 
diferencias entre Ecologismo y Ecología Bíblica, para proponer una 
ética cristiana a partir de la Ecología Bíblica, abordando los desafíos de 
la Ecología Bíblica para el siglo XXI. Finalmente, Cabrera presenta 
Misión y Migración, Historia Menonita Mundial: América Latina, de 
Jaime Prieto, cerrando el presente número con la reseña de una obra 
dedicada a la historia menonita en nuestro continente. Prieto 
caracteriza un entramadosociopolítico y religioso, que sirve de marco 
histórico para comprender críticamente la inserción y el impacto social 
e ideológico de las comunidades menonitas contemporáneas. 
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Así que, estimadxs lectorxs, deseamos que este conjunto de 
investigaciones y reflexiones sea de interés y contribuya a seguir 
construyendo comunidad académica en torno al fascinante mundo 
evangélico.  
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