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INTRODUCCIÓN A LA NUEVA EDICIÓN 

olverlo a contar es una nueva edición de mi libro Misión en la 
ciudad. Enfoque al movimiento «Lima al Encuentro con Dios» (Lima: 

SERCY 1991). Ese trabajo fue tanto un relato testimonial como 

también un estudio misiológico de lo que había acontecido en el seno 

de una pequeña congregación de Lince (Lima), en la década de 1970. 

Han pasado 50 años desde que en 1973 «Lima al Encuentro con Dios» 
(LED) irrumpiera en el escenario limeño, y hoy todavía hay personas 

que preguntan cómo así sucedió todo esto. Un primer intento de 

contar la historia fue en el marco de la reunión cuadrienal de la Alliance 

World Fellowship (Confraternidad Mundial de la Alianza) llevada a cabo 

en Lima en 1983. Los directivos de LED me pidieron que escribiera un 
recuento del movimiento que se publicó bajo el título «Lima al 

Encuentro con Dios». Un modelo de misiología urbana, —y su versión en 

inglés, «Lima al Encuentro con Dios». A Model of Urban Mission—. Luego 

hubo muchos otros intentos por explicar este “fenómeno” que inspiró 

un sinfín de artículos, tesis de grado y aun libros (ver la bibliografía 
anotada al final de esta obra). En ese entonces no había una estrategia 

ni modelo misiológico parecido a LED, por tanto, se estaba en un 

terreno poco explorado donde situaciones como esta no se 

comprenden aparte de una intervención divina especial.  

Todo comenzó en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera (ACYM) de 
Lince en Lima, Perú. De una congregación que tenía un poco más de 

un centenar de miembros al empezar la década de 1970, para el año 

2022 se había multiplicado exponencialmente en la capital peruana a 

través de sus más de 80 congregaciones, más de 400 pastores y 

aproximadamente unos 50 mil miembros de todos los estratos 
socioeconómicos de la población limeña, a la vez que ha dejado 

plantada la semilla del movimiento «Encuentro con Dios» en el resto 
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del país, en naciones vecinas y otras fuera de nuestro continente, al 
punto que es difícil saber con precisión los alcances reales de LED. 

En Misión en la ciudad cubrí los hechos más destacados de los 

comienzos de LED. En esta nueva edición que usted apreciado lector 

tiene en sus manos (o más bien debería decir “en sus pantallas”), 

mantengo la versión original en casi su total contenido, pues no he 
cambiado fechas, estadísticas, acontecimientos ni nombres de las 

personas que fueron clave en el inicio del movimiento. Digo “casi” 

porque he hecho tres cambios que el lector notará comparado con la 

edición anterior. He añadido un par de capítulos —Partes 5 y 6— en un 

intento por interpretar los alcances de LED hasta el año 2000, los 
cuales no afectan los acontecimientos originales. He incluido 60 

fotografías y gráficos que también cuentan la historia de LED, 

particularmente de sus primeros años. Y, por último, agregué una 

bibliografía anotada con la esperanza de motivar a pastores y 

misiólogos a seguir leyendo y estudiando el tema. Sin pretender ser ni 
completa ni exhaustiva, esta bibliografía abarca principalmente los 

años 1973 al 2000, que es el periodo donde más se escribió sobre el 

movimiento, aunque también hay algunas fuentes posteriores a esta 

fecha. 

A través de los años me he encontrado con profesores, pastores, 
misioneros y gente joven en distintos países y tiendas 

denominacionales, todavía fascinados con LED. Algunos preguntan por 

qué LED no se presentó de una manera más avezada como un modelo 

de misión urbana en círculos fuera de la Alianza, como hacen hoy en 

día muchas otras iglesias que han experimentado un crecimiento 
inusual. Mi respuesta es que los tiempos eran otros, los directivos de 

LED no estaban interesados en vender un “producto” en el mercado 

religioso; las redes sociales no existían, por tanto, la posibilidad de 

“viralizar” LED como se viralizan tantos eventos en el día de hoy, era 

remota. Pero por encima de todo esto, la voluntad unánime del 
liderazgo LED era compartir el Evangelio con toda persona en las 

grandes ciudades, y no tanto la preocupación de buscar 

reconocimiento por la estrategia LED. Aun así, se hizo alianza con otras 

denominaciones e iglesias interesadas en la evangelización urbana 

como se verá en este libro. Luego de 50 años de labor, son los mismos 
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protagonistas los que deben decir si se hizo lo suficiente para compartir 
lo aprendido a un nivel más amplio del mundo evangélico.  

Mirar LED en retrospectiva ofrece muchas ventajas. Una de ellas es ver 

cómo se ha desarrollado y las etapas o periodos que ha atravesado en 

estos 50 años de existencia. La primera etapa fue de formación del 

movimiento que tomó lugar entre 1973 y 1983, cuando el pastor 
Alfredo Smith, uno de los forjadores de LED, deja la iglesia de Lince 

para asumir otro ministerio en el Ecuador. La siguiente etapa va desde 

esa fecha y se extiende por toda esta década y la del 90. Es en este 

periodo que el pastorado de Lince lo toman obreros nacionales, y esta 

congregación sufre una división por causa de disputas doctrinales de 
influencia neopentecostal. Pero también en esta década del 80 salen del 

país prácticamente todos los fundadores del movimiento, lo que sin 

duda dejó un vacío en LED. La década del 90 fue de ajustes en todo 

sentido. El país venía luchando contra el grupo terrorista maoísta 

Sendero Luminoso (SL), y es en septiembre de 1992 que las autoridades 
capturaron a su cabecilla, Abimael Guzmán, y Perú entra en un estado 

de reconstrucción tanto económica como social. Los años de terror 

vividos habían afectado el modo de vida de los peruanos y también las 

actividades de la iglesia. Según cifras de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, SL provocó la muerte de más de 30 mil personas desde 
1980 hasta el 2000. Es en este periodo de convulsión social que LED se 

convierte en Consejo Directivo Regional, es decir el órgano 

representativo y administrativo de todas las iglesias «Lima al Encuentro 

con Dios», lo que consecuentemente trabajo modificaciones en su 

estructura de liderazgo y aun filosofía de trabajo. La tercera etapa se da 
a partir del 2000 cuando LED se aboca a las misiones globales. Este 

trabajo se enfoca en las dos primeras etapas, confiando que otros 

investigadores puedan continuar interpretando lo que sucedió en esos 

primeros años y sus repercusiones posteriores. 

El nuevo título del libro, Volverlo a contar, obedece justamente al hecho 
que menciono arriba, el interés todavía vivo en conocer lo que Dios ha 

hecho y sigue haciendo a través de LED. En distintos lugares, muchas 

veces me han pedido contar esta historia otra vez, y mi intención aquí 

no es pretender revivir o recrear lo que se produjo bajo condiciones 

muy especiales y en un momento particular de la sociedad peruana, ni 
tampoco incentivar la nostalgia de los tiempos idos aun cuando esto 
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seguramente le sucederá a más de un lector. Bien se ha dicho que “no 
hay que confundir el relato con la verdad, la memoria con la historia”, 

de lo cual soy plenamente consciente. Recordar no es regresar para 

quedarse en el pasado, sino aprender y seguir hacia adelante. En sus 

primeros años LED fue una comunidad, una familia, y eso se ha 

perdido, más aún después de la pandemia; ¿cómo construir comunidad 
en una época de virtualidad y era digital? Aquí hay un desafío enorme 

tanto para los dirigentes como para las iglesias LED. 

Confío que Volverlo a contar sirva no sólo como testimonio de lo que 

Dios hizo y sigue haciendo a través de este movimiento, sino que 

también siga inspirando a las generaciones actuales a mantener viva la 
llama Encuentro, a comprometerse con el cumplimiento de la Gran 

Comisión del Señor y, asimismo, refresque la memoria y corazones de 

los que vivieron esta experiencia en su juventud como sucedió 

conmigo. 

El autor 
Miami, julio 2023  
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PRÓLOGO ORIGINAL 

e leído con mucha atención el trabajo de Miguel Ángel 

Palomino, y como testigo protagonista del programa «Lima al 
Encuentro con Dios», debo dar crédito a la fidelidad con la 

cual ha descrito el trasfondo existente para este singular esfuerzo que 

Dios se ha dignado bendecir. Los acontecimientos que tuvieron lugar, 

las personas involucradas, la estrategia utilizada y el espíritu que 

caracterizara a este movimiento, han sido captados y traducidos con 
precisión y objetividad rara vez igualados. 

Pudiéramos decir que por razones lógicas no se puede registrar la 

totalidad de lo que es un trabajo tan arduo y complejo como LED. 

Valga quizás señalar que un factor determinante en la bendición de 

Dios, que ha acompañado a esta empresa, y que el autor con clásica 
modestia no ha cerificado, radica, a mi juicio personal, en la humildad 

del sufrido pueblo del Perú. Habiendo recorrido prácticamente todos 

los países de nuestro continente, creo poder decir que la docilidad de 

espíritu y la disposición sencilla a hacer la voluntad divina que 

halláramos en Lima, resulta casi imposible de superar. En las diversas 
latitudes, tanto de América como de Europa,  no he podido hallar otra 

Junta Directiva Nacional (ACYM) con la sensibilidad espiritual para 

abrirse al mover del Espíritu Santo, como la que vi en los queridos 

hermanos del Perú. Ellos, sin complejos ni rebuscados convenios, 

supieron allanar el camino para que una iglesia local, como era la de 
Lince, pusiese manos a la obra y lograra llevar adelante un trabajo que 

no sólo bendijo a dicha congregación, sino también a la denominación 

y al país entero. 

Es necesario también, decir que la Misión Alianza Cristiana y 

Misionera, como quizás en muy pocos lugares que yo conozca, se puso 
al lado de la iglesia nacional para cooperar, asesorar, brindar personal 
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seriamente comprometido con el trabajo y servir con autentico espíritu 
misionero. Por su parte, la iglesia local supo orar, dar y darse cuenta de 

tal manera que Dios pudo manifestarse con bendiciones de estabilidad 

y crecimiento continuo, como puede apreciarse en los 16 años desde su 

inicio. Si hoy hablamos de casi 30,000 personas involucradas directa o 

indirectamente a LED, sólo estaríamos dando una cifra de relevancia 
relativa. De cierto, es la eternidad la que puede revelar a cabalidad lo 

que Dios hizo en el Perú en estos años aciagos. 

A diferencia de otros movimientos que a través de su historia la Alianza 

Cristiana y Misionera (ACYM) ha vivido en diversos continentes, LED 

ha sido el producto del trabajo de amor y fe de una iglesia, y no un 
producto de "avivamientos" importados de tendencias sensacionalistas 

y experiencialistas tan en boga en la actualidad, pero de poca duración 

y dudosa contextura. 

Con definiciones bíblicas claras, doctrinas sin ambigüedades y total 

centricidad cristocéntrica, podemos afirmar que LED constituye no 
sólo un modelo de crecimiento de iglesia, sino de crecimiento en 

perdurabilidad, reproducción constante, fructificación en ministerios y 

expansión misionera. Y todo esto en condiciones nacionales 

sumamente difíciles, tanto sociales, como políticas y económicas. 

Quiera el Señor bendecir este trabajo aquí presentado y utilizarlo para 
que muchos con ansias de ver el mover de Dios edificando a su amada 

iglesia, hallen pautas y direcciones prácticas para soñar grandes cosas, y 

para no dejarse atar por limitaciones de perjuicio, complejos 

provincialistas, estructuralismos de política denominacional, 

caudillismos personalistas y temores infundados. "Al que de veras cree, 
nada le será imposible". Este es el tiempo de desarrollo de la iglesia de 

Jesucristo, y desarrollo en calidad y cantidad. La fuerza del impacto de 

una iglesia bien estructurada, y con algunos miles de creyentes, asusta a 

muchos, pero es algo que el mundo necesita ver en el día de hoy. Si en 

verdad la iglesia cumpliera su cometido en el convulsionado y 
superpoblado mundo de hoy, tendría que reunir calidad espiritual y 

autenticidad que se muestre en cantidad numérica y perdurabilidad. 

¡Qué Dios nos permita verlo en nuestro tiempo! 

Alfredo C. Smith 

Quito, Ecuador, 1989
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INTRODUCCIÓN 

uando Dios se mueve en la historia realizando grandes y 

maravillosas obras en medio de los pueblos, no se puede hacer 

otra cosa que alabar su nombre y registrar todo aquello como 

prueba de su actuar entre las naciones. Sin duda, esto fue lo que movió 
al evangelista Lucas a escribir el Evangelio del mismo nombre y 

también el Libro de los Hechos, donde narra con fidelidad la historia 

de la vida de Jesús y describe los inicios de la iglesia cristiana 

respectivamente. 

Es desde esta perspectiva —histórica divina— que queremos hablar 
sobre el movimiento «Lima al Encuentro con Dios», que la iglesia de 

Lince de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú viene desarrollando 

en los últimos años, porque creemos que ha sido el instrumento que el 

Señor ha usado y sigue usando para sacudir a la ciudad de Lima. Los 16 

años de labor en esta empresa (1973-1989) así lo demuestran, pues 
claramente se ha visto que millares de hombres y mujeres han 

experimentado personalmente la mano poderosa de Dios obrando en 

sus vidas. 

Básicamente son tres las razones que me llevan a escribir este libro. 

Primero, porque los principales forjadores y testigos del inicio del 
programa LED ya están pasando. Es decir, las primeras generaciones 

de pastores y creyentes que trabajaron en los comienzos del 

movimiento no están más en Lima. Algunos se han ido a trabajar a 

otros países, otros están comprometidos en otros tipos de ministerios, 

y pocos van quedando en el camino. Ante esta situación, se hace 
necesario y prudente poner por escrito lo que Dios ha hecho hasta 

aquí, con el fin de que las nuevas generaciones que están tomando el 

liderazgo de la obra, sepan cómo empezó esta labor y continúen el 

esfuerzo con el mismo entusiasmo hasta que el Señor venga. 
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Segundo, porque deseamos que este trabajo circule también en otros 
ámbitos eclesiásticos2 a fin de dar a conocer no sólo este actuar tan 

especial de Dios, sino también la metodología y estrategia de LED 

como una posible y viable alternativa de evangelismo y misiología 

urbana, formado y desarrollado en un contexto netamente 

latinoamericano, y con grandes posibilidades de que algunos de sus 
principios transferibles puedan ser aplicados en cualquier ciudad de 

nuestro continente. Ciertamente, desde que LED empezó, se ha venido 

publicando una serie de artículos y entrevistas en diversos libros, 

revistas y folletos, de modo que este trabajo no es el primero de su 

clase.3 Sin embargo, éste sí es el primer intento por escribir un libro en 
castellano de la historia de este movimiento con detalles, y en discutir 

su filosofía de trabajo con cierta amplitud. En tal sentido, creemos que 

el valor de esta obra radica exactamente aquí, en que reúne distintos 

materiales y datos que lo hacen versátil y útil como texto de referencia. 

Tercero, porque queremos que el lector analice y juzgue críticamente 
tanto la filosofía como también la metodología del movimiento. 

Nuestra tesis es que «Lima al Encuentro con Dios» debe entenderse en 

un contexto netamente local (el ambiente limeño), el cual emerge 

como un modelo de misiología urbana para nuestros días. Desde sus 

inicios, nacionales y extranjeros trabajaron juntos en esta empresa con 
mentalidad y espíritu de equipo, lo cual hace resaltar más todavía la 

multiforme gracia de Dios y nos permite ver que es posible trabajar 

unidos, aun cuando comúnmente se dice que el latinoamericano es 

individualista por naturaleza. Alfredo Smith, uno de los pilares del 

movimiento, da testimonio de esta unidad cuando recuerda los 
primeros días de LED: 

La iglesia contaba con una diversidad étnica y racial que 

servirían para resaltar aún más la gracia de Dios en esta obra. 

Nunca hubo problemas ni de tipo nacionalista, social o 

administrativo que afectase la unidad de tan diversificado 

equipo.4  

Afirmamos que «Lima al Encuentro con Dios» es un movimiento 
genuino y propio, que fue cambiando y adaptándose a los tiempos que 

le tocaba vivir, y que ahora puede servir de modelo e inspiración a las 

iglesias que trabajan en las grandes urbes de América Latina. Pero 

también confesamos que estamos abiertos al diálogo misiológico con el 
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fin de enriquecer nuestro ministerio y servicio al Señor. No venimos 
con arrogancia ni aires triunfalistas, sino reconociendo que si hay algún 

mérito en el movimiento, todo se debe a la gracia de Dios, y que la 

honra es Suya porque Él ha sido el artífice de la obra. A nosotros sólo 

nos toca decir: "Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, 

hicimos". (Lc.17:10). 

Finalmente, valga mencionar que quien escribe estas líneas ha sido 

miembro de la iglesia de Lince desde 1969, y posteriormente miembro 

del primer equipo pastoral de esta congregación por ocho años. Por 

tanto, tuvo el privilegio de ser testigo de todo lo que Dios hizo desde el 

principio. En tal sentido, mucho de lo que aquí se escribe también 
tiene carácter testimonial, puesto que sería difícil callar todas las 

maravillas que el Señor ha hecho y continúa haciendo en Lima. 

El autor 
Lima - Filadelfia, 1989 

 

 

NOTAS  

 
2

 Algunos estudiosos católico-romanos han estudiado las diferentes 

denominaciones evangélicas, incluyendo la ACYM, como es el caso de Manuel Marzal, en 

su libro Los Caminos Religiosos de los Inmigrantes en la Gran Lima, 1988. p 284-286. 

3

 Algunas  de estas publicaciones son: Continente Nuevo, Boletín de 

Iglecrecimiento, Latin America Pulse, The Alliance Witness, The Alliance Life, The Lima 

Story y otras. En la bibliografía ofrecemos una lista de los artículos que han aparecido en 

estas revistas y boletines. 

4

 Alfredo Smith, Un Enfoque Histórico y Testimonial del Movimiento “Lima al 
Encuentro con Dios”, (trabajo inédito en los archivos del autor), 1981, p3. 
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1 Cartel original LED en la iglesia de Lince 1973 

V O L V E R L O  A  C O N T A R  

 

PARTE 1: QUÉ ES «LIMA AL ENCUENTRO CON DIOS» 

LED 

esde hace mucho tiempo se viene intentando definir lo que es 

«Lima al Encuentro con Dios», no sólo en el ámbito de la Alianza 

Cristiana y Misionera (ACYM), sino también en medio de otras 
iglesias y sectores que están interesados en todo lo que Dios está haciendo 

en Lima desde 1973 hasta hoy. Y no es para menos. El agresivo programa 

de evangelización que desarrolla LED ha transformado por completo, en 

sólo 16 años, la fisonomía evangélica tradicional de aquella pequeña 

congregación donde se inició este movimiento, afectando todo el concepto 
sobre evangelismo y discipulado urbanos de esta denominación, al punto 

que en la actualidad se proyecta como un modelo misiológico no sólo para 

las iglesias de Lima, sino también para las del interior del país y del 

extranjero. 
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INTENTOS PASADOS POR DEFINIRLO 

Desde su inicio, LED ha despertado la curiosidad de pastores y misiólogos 

interesados en la evangelización intensiva y el crecimiento de iglesia. Gente 
de nuestro continente y de otras latitudes han venido a Lima para ver 

personalmente lo que está sucediendo aquí. Prácticamente, desde que 

comenzó LED, las iglesias comprometidas con este programa han sido y 

siguen siendo visitadas por cientos de personas que miran con asombro y, 

a veces con escepticismo, el desarrollo de esta obra. Peruanos, 
latinoamericanos, norteamericanos, europeos y asiáticos han participado 

de los cultos dominicales y de las campañas evangelísticas de LED. El 

interés ha sido tanto, que en marzo de 1983, la Confraternidad Mundial de 

la Alianza (Alliance World Fellowship, AWF), celebró su reunión cuadrienal 

en Lima, con el fin de que pastores y líderes aliancistas de todo el mundo 
vinieran y observaran la filosofía y metodología de trabajo implementadas 

en este movimiento.5 

 

 

 

En medio de todo esto, fácilmente se pueden notar dos formas de describir 

y evaluar lo que es LED. La primera, la describe simplemente como un 

2 Alliance World Fellowship, Lima 1983 
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buen programa evangelístico que la ACYM ha puesto en marcha con una 
buena organización, un personal altamente calificado que vino para 

trabajar desde el inicio, y sobre todo, a los ingentes recursos económicos 

venidos del exterior para llevar a cabo los planes debidamente trazados.6 

Los que opinan así, ven a LED como el resultado lógico de un plan 

perfectamente estructurado, que bien pudo haber pasado en cualquier otra 
iglesia de haber contado con los mismos recursos que la iglesia de Lince 

tuvo en ese momento. 

La segunda forma, más bien, describe a LED como un genuino y moderno 

avivamiento espiritual.7 Ahora bien, se entiende por avivamiento a toda 

obra libre y espontánea del Espíritu Santo sobre un creyente, una 
congregación, o varias iglesias de algún lugar especial y en un momento 

dado. El avivamiento necesariamente produce una profunda experiencia 

religiosa, vida santa, evangelismo, misiones y reforma social en la 

comunidad o en el país que se produce.8 El avivamiento, además, como 

refiere J. E. Orr, suele presentarse con algunas repeticiones de los milagros 
del libro de los Hechos, seguido por el reavivamiento de los creyentes 

nominales y la conversión de los pecadores.9 Cuando se estudian los 

grandes avivamientos de la historia, claramente se notan las maravillosas 

obras de Dios, con repercusiones incalculables en las vidas de miles de 

personas y en el desarrollo de muchas naciones. Esto fue lo que sucedió en 
el siglo XIX en los Estados Unidos con Charles Finney, y en Hawai con Tito 

Coan. En ambos casos millares se convirtieron al Señor y aquellas naciones 

fueron sacudidas por el poder de Dios. Lo mismo pasó en Gales en 1904 

cuando Dios usó a Evan Roberts para iniciar el avivamiento más grande 

que recuerda el siglo 20. Como resultado, las iglesias galesas tenían 
reuniones que duraban desde la mañana hasta la noche. No había mucha 

predicación, pero Dios convencía a la gente de pecado, al punto que los 

pecadores caían arrepentidos bajo el peso de su culpabilidad y los creyentes 

enemistados se reconciliaban haciendo restitución si algo debían. Los 

resultados fueron tan asombrosos que cerca de 20,000 personas se 
incorporaron a las iglesias en sólo cinco semanas,10 y prácticamente toda la 

nación sintió los efectos de esta renovación espiritual. 

Aquellos que califican a LED como un avivamiento, lo hacen porque han 

visto milagros, sanidades, liberaciones y otras señales propias del actuar 

divino, incluyendo 2,057 decisiones sólo en los primeros 15 meses de 
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iniciado el movimiento, de los cuales 335 llegaron al bautismo. Para el 
pequeño grupo de creyentes que constituía la iglesia de Lince, esto 

significaba cambios y ajustes radicales pues la iglesia ya no podía ser la 

misma después que la asistencia a los cultos dominicales había saltado de 

150 a 700.11 Naturalmente, estos cambios no sólo empezaron a afectar a la 

propia congregación sino también a todo el vecindario, pues la cantidad de 
jóvenes y adultos que llenaban las instalaciones del hermoso templo para 

mil personas que se acababa de inaugurar en julio de 1974, llamaba la 

atención de todo aquel que transitaba por la Avenida Arequipa donde la 

iglesia se encontraba ubicada. En tales circunstancias, no era de extrañar 

que personas curiosas y honestas llegaran buscando ayuda, o simplemente 
preguntando a qué se debía todo ese movimiento de gente que se veía a 

diario. A ellos se les atendía respondiendo a sus preguntas e inquietudes y 

también presentándoles el evangelio, que en muchísimos casos terminaba 

en una oración de arrepentimiento y entrega de sus vidas al Señor. De esta 

manera Dios añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos (cf. 
Hech.2:47).12 Sin duda, la iglesia de Lince vivía una época de avivamiento.  

QUÉ ES LED ENTONCES 

Aun cuando LED siguió una estrategia determinada y tuvo visos de 

avivamiento, creemos que hay otros aspectos más que deberían tomarse en 

cuenta si en verdad queremos definirlo. Por tal razón, quisiéramos 

describir sucintamente todo lo que implica este trabajo, con la finalidad de 

captar su significado e importancia dentro de lo que podríamos llamar una 
nueva estrategia de misiología urbana. 

LED comenzó en 1973 en la iglesia de Lince, que en ese tiempo contaba 

con 148 miembros bautizados.13 Para ese entonces Lince era la única iglesia 

formalmente establecida que tenía la ACYM en la capital peruana, y 

empezaba a disfrutar del ministerio del pastor argentino Alfredo Smith, 
quien había llegado con su esposa Alcira (1937-2019) y sus tres hijos en 

febrero de 1973, para hacerse cargo de esta iglesia que ya se había 

comprometido a llevar un esfuerzo evangelístico sin precedentes, con la 

finalidad de alcanzar a aquellos sectores de la Gran Lima que todavía no 

conocían a Dios. 
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Hoy, mirando retrospectivamente, podemos decir que nadie pudo 
imaginar en esos días lo que sería LED después de 16 años de trabajo. De 

una sola iglesia aliancista que había en Lima,14 para 1989 son 26 nuevas 

iglesias que se encuentran ubicadas en casi igual cantidad de distritos y 

urbanizaciones de esta gran ciudad.15 Todas éstas trabajan y crecen 

rápidamente, siguiendo las mismas pautas que LED ha impreso a lo largo 
de todos estos años. El resultado es por demás elocuente. De los 148 

miembros que se tenía inicialmente, ahora hay más de 12,000 en las 26 

iglesias; y de los 120-150 asistentes ahora podemos decir que son más de 

20,000 las personas que participan de los cultos dominicales. De un solo 

pastor que había, ahora son cerca de 100 trabajando a medio tiempo o 
tiempo completo; y de un puñado de hombres y mujeres que se 

encargaban del liderazgo y enseñanza, ahora son algunos cientos 

comprometidos activamente con esta tarea. Quizás lo más saltante de todo 

es que antes de LED, la iglesia de Lince sólo ofrecía una presencia 

evangélica tímida en la ciudad, pero ahora casi toda Lima conoce o ha 
escuchado de LED debido a que sus iglesias están ubicadas 

estratégicamente en las principales avenidas y arterias capitalinas, donde el 

tráfico vehicular y peatonal es intenso. 

Ciertamente, estamos convencidos que LED es más que un "buen 

programa evangelístico". Sin temor a equivocamos, podemos afirmar que 
es una muestra del actuar soberano de Dios por encima de hombres y 

planes debidamente estructurados, que tuvieron que adecuarse a lo que el 

Espíritu Santo iba indicando en el camino.16 De igual manera, vale la pena 

preguntarse si los recursos económicos gastados en LED han sido toda la 

clave para un crecimiento tan grande como se ha visto aquí. Afirmar que 
sin el dinero que vino del extranjero no se hubiera logrado nada de lo que 

se tiene hoy, es sencillamente una forma de minimizar la grandeza y el 

poder de Dios, porque si en los planes divinos estaba el bendecir Lima, no 

dudamos que Él lo hubiera hecho de todas maneras. No estamos negando 

el valor y uso de las donaciones en el desarrollo de LED. Sólo tratamos de 
darle su justo lugar. En este sentido, creemos firmemente que aun cuando 

una iglesia u organización tenga los mejores hombres y millones de 

dólares, si sólo confía en ellos y no espera ni el tiempo de Dios, entonces 

corre el riesgo de fracasar. Hay muchos casos en nuestro país y el resto de 

América Latina que ilustran lo que acabamos de decir. Por esta razón, LED 
no puede ser el resultado de un esfuerzo puramente humano, ya que el 
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elemento divino y milagroso que estuvo presente desde el comienzo 
acompañando la obra, es un factor imposible de ignorar. Por otro lado, 

definirlo tan sólo como un avivamiento sería algo insostenible, puesto que, 

de ser así, estaríamos frente al despertamiento espiritual más largo de los 

últimos tiempos, ya que LED no ha perdido su fuerza ni fervor en estos 16 

años. 

LED, por tanto, es un genuino movimiento de evangelización, discipulado 

y crecimiento de iglesia en un contexto urbano, nacido en el seno de una 

congregación local, que tuvo su inspiración en el mandato bíblico de 

predicar el evangelio a toda persona. En ningún momento se ciñó a ningún 

modelo o escuela particular de misiología —tal como veremos más 
adelante—, sino que fue implementado por un equipo de personas 

sensibles a la voz y guía de Dios, que querían alcanzar a las multitudes de 

esa gran ciudad que todavía no conocían al Señor. LED implica vida, 

planificación y desarrollo. Vida en tanto que no es un programa rígido, 

mecánico e inerte. Es más bien un movimiento dinámico en el cual 
participan pastores y creyentes por igual. Todos sienten la carga ministerial 

y de ahí que se mueven en función a los dones que el Señor les ha dado. 

Planificación porque nada bueno se puede lograr con la improvisación, por 

eso es que desde un principio Eugenio Kelly, coordinador de LED, se 

preocupó en reunir mensualmente a todos los pastores comprometidos 
con esta tarea, a fin de orar, informar y tomar juntos las decisiones sobre la 

marcha del movimiento. Pero también implica desarrollo, lo que significa 

estar al tanto de su avance, hacer los ajustes donde sean necesarios y quitar 

de en medio todo obstáculo que impida su crecimiento armonioso. Y es 

aquí cuando se espera que LED no sólo quede en Lima, sino que también 
se proyecte al resto de nuestro país y las demás naciones de nuestro 

continente. 
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NOTAS  

 
5 Este evento de la Alliance World Fellowship se realizó del 12 al 20 de marzo de 

1983, en las instalaciones de la ACYM de Miraflores donde asistieron más de 100 delegados de 

52 países del mundo. 

6 Así opinaban algunos pastores y líderes nacionales y extranjeros con quienes tuve la 

oportunidad de conversar personalmente a lo largo de estos años. 

7 Muchos observadores personalmente me refirieron esto de LED, añadiendo que 

como muchos avivamientos, pronto cesaría para pasar a la historia como tantos otros del pasado. 

8 "Revivalism" en The New International Dictionary of the Christian Church, 1978. 

p844. 

9 J. Edwin Orr, Evangelical Awakenings in Latin America, 1978. pvii. 

10 Oswald Smith, El Avivamiento que Necesitamos, 1953.  p53s. 

11 Richard Abrams. Lima Station Report for 1974. Conferencia misionera de la 

ACYM, Lima 1975. R. Abrams fue parte del equipo inicial de LED en el área de publicidad y 

literatura. 

12 Personalmente fui testigo de casos así en más de una ocasión. Llamaba la atención la 

disposición y apertura de la gente, en el sentido que casi no era necesario que se les predique, 

sino que sólo querían que alguien les guiara en la oración de entrega al Señor. En muchas 

oportunidades comprobamos que tales personas ya venían predispuestas a hacer una decisión de 

fe porque algún familiar o amigo les había testificado de Cristo. 

13

 Iglesia de Lince, Libro de Actas. 

14 Para ese tiempo la iglesia de Lince tenía algunas iglesias hijas, llamadas “anexos”, en 

Comas, El Ermitaño, San Miguel y Tablada de Lurín, las que funcionaban como iglesias no 

establecidas. Por eso decimos que la de Lince era la única iglesia organizada en la capital. 

15 

Los distritos y urbanizaciones son: Lince, Pueblo Libre, Miraflores, El Agustino, El 

Callao, Salamanca, San Miguel, San Juan de Miraflores, Panamericana Norte, San Martín de 

Porras, Chaclacayo, Chosica, La Victoria, Chorrillos, Breña, San Juan de Lurigancho, Jesús 

María, San Borja, Surquillo, Maranga, Rímac, Comas y Lima Cercado. 

16 

Tanto Alfredo Smith como Eugenio Kelly, iniciadores del movimiento, coinciden en 

afirmar que en muchos casos los planes que ellos habían trazado al comienzo tuvieron que 

cambiarse porque el Señor así lo indicaba, sea por medio de las circunstancias o por las 

exigencias de la misma obra. 
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V O L V E R L O  A  C O N T A R  

 

PARTE 2: TRASFONDO DE LED 

os razones nos impulsan a estudiar el trasfondo histórico de LED. 
La primera porque es necesario saber cual era la situación 

sociopolítica y religiosa del país en la época que el movimiento 

empezó. Los acontecimientos no se dan en el vacío, sino en medio de una 

sociedad y cultura específicas. Y la segunda, porque creemos que todo lo 

que sucede a un pueblo no escapa a los designios de Dios. Al fin, Él es 
Señor de la historia y de los tiempos, y controla los eventos de cada nación, 

permitiendo que sucedan los hechos por algún propósito ulterior que 

desea mostrar a sus pobladores (Dn.2:21; Rom.13:1; cf. Jb.12: 13-24; Jer.27:5). 

No nos sorprende, por tanto, ver que en los años previos y posteriores al 

inicio de LED, las disposiciones gubernamentales y el ambiente político y 
social que se vivía, motivaron la apertura de algunos medios de 

comunicación que anteriormente estaban cerrados al evangelio,17 e 

hicieron que las clases sociales más favorecidas buscaran a Dios cuando se 

encontraron arruinadas económicamente debido a algunas leyes laborales 

y de propiedad privada que el gobierno había decretado buscando igualdad 
para todos los ciudadanos. Estos acontecimientos sin lugar a duda 

ayudaron en el desarrollo de LED, pues prepararon el terreno para que el 

Evangelio fuese aceptado por la clase media que en ese entonces estaba 

luchando por sobrevivir. 

SITUACIÓN POLÍTICA 

LED se desarrolló en una época de gobierno de facto. La madrugada del 3 

de octubre de 1968, un grupo de oficiales y soldados de las Fuerzas 
Armadas irrumpieron en el Palacio de Gobierno para sacar por la fuerza al 

presidente Fernando Belaunde Terry, poniendo así fin a un poco más de 
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cinco años de gobierno constitucional legítimamente elegido por el pueblo. 
Ese mismo día, el General EP Juan Velasco Alvarado asumía la presidencia 

de la República ante el estupor de la población, mientras que el arquitecto 

Fernando Belaúnde pasaba al exilio. Desde ese momento el Perú viviría 12 

largos años de gobierno militar hasta 1980, cuando se restableció la vida 

democrática en la nación. 

Una vez que los militares se establecieron en el poder, pusieron en marcha 

lo que denominaron la Revolución Peruana, que según J. KIaiber fue "un 

experimento de humanismo revolucionario, inspirado en ideales 

cristianos, que pretendía crear una sociedad pluralista de plena 

participación de todos los peruanos en la vida política y económica del 
país".18 Esto significaba en términos concretos que el gobierno se 

comprometía a "construir en el Perú un sistema socio-económico de 

carácter no capitalista, con el fin de establecer algún tipo de régimen 

comunista".19 El mismo Velasco Alvarado había definido la Revolución de 

esa manera cuando en un discurso que pronunció al celebrarse el 151 
aniversario de la independencia del Perú dijo: 

La Revolución Peruana es un proceso orientado a la reconstrucción 

de una democracia social de participación plena, basada en una 

economía pluralista que prioritariamente descansa en la propiedad 

social de los medios de producción... [Por tanto, es incompatible] con 

cualquier planteamiento conservador que postule la posición capi-

talista o precapitalista de mantener como prioritaria la propiedad 

privada de los medios de producción. Idéntica incompatibilidad 

existe entre nuestra Revolución y los planteamientos comunistas, a 

nuestro juicio, básicamente también conservadores, que postulan 

como prioridad la propiedad estatal del poder económico y político 

en el Estado, bajo la égida de un partido único que inevitablemente 

de viene en totalitario y represivo.20 

Tan pronto las Fuerzas Armadas tomaron el poder, la Revolución empezó 

a llevarse a cabo. El 9 de octubre de 1968, por Decreto Ley 117066 se 

expropió el complejo de Talara a la International Petroleum Company con 

todas sus instalaciones, maquinarias y demás bienes que tenían allí. El 
propio Velasco Alvarado, al mando de las tropas de la II Región Militar de 

Piura, tomó aquel lugar. Más tarde, el 24 de junio de 1969, se dio la Ley de 

Reforma Agraria por Decreto Ley 17716, por lo cual los grandes ingenios 

azucareros del norte del país fueron ocupados de inmediato por sus 



 

 
 
 

Trasfondo de LED | 35 

trabajadores. Entre 1970 y 1974 se dieron quizás las más grandes reformas 
que afectaron principalmente a las compañías transnacionales que 

laboraban en el Perú. Se dio la Reforma Industrial,21 que paulatinamente 

estatizó aquellas empresas que eran básicas para el desarrollo del país, 

como por ejemplo la de comunicaciones; la empresa de ferrocarriles; la 

banca, siendo adquiridos por el Estado los bancos Continental, Progreso, 
Popular entre otros; se expropiaron asimismo los centros mineros de Cerro 

de Pasco y Marcona; y se empezó la reforma de la Educación, que estaba 

orientada a la "formación de un nuevo hombre en una nueva sociedad".22 

Esta ley de la Educación, promulgada en Marzo de 1972, afectaba todos los 

niveles educacionales, es decir desde el infantil hasta el universitario, y 
tenía un triple objetivo: ser una educación para el trabajo y desarrollo; 

educación para transformar la estructura social; y educación para la 

realización de la persona y la independencia nacional. Vale mencionar que 

en toda esta estructura educacional se podía apreciar la influencia de los 

métodos psicopedagógicos de concientización del brasileño Paulo Freire,23 
que buscaban preparar a los estudiantes para que cumpliesen un papel 

revolucionario dentro de la sociedad. Además, esta reforma implantó la 

obligatoriedad del "uniforme único" para los estudiantes primarios y 

secundarios de todos los planteles de la nación, fuesen privados o estatales, 

con lo cual se pretendía desaparecer la apariencia discriminatoria que se 
notaba entre los colegios de distintos estratos sociales. 

En conclusión, podríamos decir que las más importantes reformas del 

Gobierno Militar en sus primeros cinco años se refirieron al campo, la 

industria, la propiedad privada y la educación. Con ellas el General Velasco 

Alvarado "introdujo una serie de programas destinados a alterar las 
estructuras políticas y económicas de la sociedad peruana".24 Poco a poco 

los diversos sectores de poder sufrieron serias transformaciones y vieron 

con preocupación el futuro que les esperaba. Algunos habían perdido 

mucho a raíz de las medidas adoptadas por el gobierno; otros preferían irse 

del país. Pero en medio de toda esa situación difícil e incierta, 
especialmente para las clases más favorecidas, Dios empezó a obrar de tal 

modo que no fue raro ver que hombres y mujeres, otrora reacios al 

evangelio, doblegaran sus orgullos y vinieran a la iglesia en una búsqueda 

sincera de Dios. 

 



 

 
 
 

36 | Volverlo a contar 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Naturalmente, la revolución de Velasco atrajo no sólo la atención de países 

vecinos, sino también una serie de diversas opiniones, tanto a favor como 
en contra. Por ejemplo, Carlos Franco decía: 

Si por revolución se entiende la cancelación de una clase social 

dominante, el proceso de Velasco puede ser considerado un proceso 

revolucionario, porque liquidando las relaciones de servidumbre en 

el campo, canceló el poder de la oligarquía peruana (tocó el sancto 

sanctorum de la oligarquía: la tierra). Simultáneamente, reformando 

la propiedad privada en la industria, limitó el poder del empresario 

nacional, al tiempo que nacionalizó el sistema financiero.25 
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Otros observadores opinaban más bien que el gobierno militar tenía el 

apoyo de la iglesia católica, de los marxistas y cristianos de izquierda, de la 

clase media y de la mayoría de los trabajadores. Afirmaban que sólo la élite 

económica estaba en contra de Velasco,26 lo cual era de esperarse porque 

habían sido los más perjudicados. Sin embargo, más tarde el pueblo 
también mostró su desagrado por el gobierno al ver que su condición de 

vida no mejoraba a pesar de los cambios que el país venía sufriendo. La 

población sencillamente no entendía que la política que se había 

emprendido era a largo plazo, lo cual significaba que no verían resultados 

inmediatos. Como bien dice Fernando Silva Santisteban: "La liquidación de 
los enclaves imperialistas y de los sectores agroexportadores era 

fundamental, pero no suficiente para llegar a una democracia social de 

participación".27 En verdad eran los militares los únicos que tomaban las 

decisiones sin permitir que el pueblo, al que tanto aludían, tuviera alguna 

participación en el proceso. Así, "la participación plena" que tanto 
propugnaban, resultaba utópica.28 

En tales circunstancias, un malestar empezó a notarse en todos los estratos 

sociales y, particularmente en los menos favorecidos. A partir de 1973 la 

economía nacional, que más o menos había permanecido estable, 

comenzaba a deteriorarse. La inflación y el déficit de la balanza de pagos se 
habían acrecentado, y en 1974 los sueldos y salarios reales cayeron de tal 

modo que el ingreso del trabajador urbano promedio había bajado en un 

40%.29 En 1975, el país ingresó en un período álgido que coincidió con la 

crisis energética mundial generada por los países productores de petróleo. 

Las tensiones y el descontento de la población eran tan graves, que se 
desencadenó una secuela de protestas y huelgas en todos los sectores de la 

sociedad, al extremo que la propia Guardia Civil —fuerza policial— 

también se declaró en huelga, dejando completamente desprotegida a la 

capital el funesto 5 de febrero de 1975, en el cual se produjeron hechos de 

vandalismo, saqueo a los establecimientos comerciales y violencia como 
nunca se había visto quizás en el Perú. Ese día, hombres y mujeres de 

distintas etnias y clases sociales, dieron rienda suelta a sus impulsos 

reprimidos, manifestando así su descontento con la situación que vivía el 

país.30 



 

 
 
 

38 | Volverlo a contar 

Sin duda, aquellos episodios hicieron que ese mismo año 1975, las Fuerzas 
Armadas relevaran al General Velasco de la presidencia y pusieran al 

General EP Francisco Morales Bermúdez Cerruti en su lugar, culminando 

así lo que se llamaría la "Primera Fase del Gobierno Militar". De cualquier 

modo, todo lo que se había hecho hasta ese momento ya había alterado el 

orden en las estructuras y costumbres sociales del país, al punto que los 
terratenientes pertenecientes a la élite de la sociedad y a quienes Carlos 

Malpica llama los "dueños del Perú", habían perdido no sólo sus bienes, 

sino también estatus, puesto que los militares surgían como una nueva 

clase social poderosa, y los pequeños industriales —conocidos como los 

"pequeños burgueses"— se levantaban como los "nuevos ricos" del país. Era 
una época en que la vieja aristocracia de familias prominentes y de grandes 

apellidos pasaba a otro plano para ceder paso a las nuevas clases que se 

perfilaban en la sociedad. Por otro lado, los sectores más pobres y 

marginados hacían todo lo posible por subsistir. Especialmente en las 

grandes ciudades, como Lima, el drama era más agudo puesto que al 
subempleo o desempleo ya existente tenían que sumarle la carencia de 

viviendas. Para fines del año 1970, habitaban 761,755 limeños en barriadas o 

zonas marginales representando un 25% del total poblacional de Lima 

Metropolitana.31 El problema habitacional se hizo más palpable cuando el 1 

de mayo de 1971, alrededor de 200 familias invadieron los terrenos de 
Pamplona Alta, en el cono sur limeño, en una acción violenta y masiva, lo 

que llevó al gobierno, luego de una sangrienta represión, a trasladar a estos 

invasores a Atocongo, fundando Villa El Salvador, que aun cuando estaba 

lejos del centro de Lima (19 Kms.) en menos de dos años ya albergaba 

105,000 habitantes.32 Casos como éste se presentarían a menudo, ya que 
para octubre de 1974 en un balance del desarrollo organizativo de los 

sectores populares, el General Velasco informó que en los 6 años de su 

gobierno se habían fundado 700 Pueblos Jóvenes. 33 

En medio de toda esa convulsión social, LED se propuso llegar 

principalmente al sector de profesionales y empresarios que de alguna 
manera se habían visto afectados por todos los cambios. Las razones para 

ello eran simples. Primero muy pocas iglesias estaban trabajando con ese 

estrato social, y los pocos intentos que se habían hecho no resultaron como 

se esperaban.34 Segundo, la iglesia de Lince había realizado algunos 

esfuerzos en los pueblos marginales de la Gran Lima desde hacía varios 
años, pero por diversas razones la obra en tales lugares nunca se había 
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consolidado,35 sea porque las familias que se alcanzaban pronto se 
mudaban a otro lugar o porque sencillamente el método usado para 

empezar una obra no parecía ser el más adecuado.36 Frente a tales hechos, 

la iglesia de Lince tomó su mirada hacia los sectores más favorecidos de la 

sociedad con la esperanza de ver mejores resultados. 

Desde el comienzo de LED se vio buena recepción y apertura al Evangelio 
por parte del estrato social medio de la ciudad, algo que nunca había 

pasado debido a la tendencia a relacionar las iglesias evangélicas con gente 

pobre, provinciana, sin mayor educación ni aspiraciones. Sin lugar a duda, 

algo que contribuyó a cambiar esa actitud fue la insistencia del gobierno en 

valorar nuestra cultura y apreciar lo nuestro. Esto fue importante para 
LED, ya que el limeño, en particular, siempre ha sido una persona 

prejuiciosa a todo lo que es provincianismo y a aquello que le haga perder 

imagen y estatus. Básicamente esto se debe a que en el Perú los distintos 

grupos étnicos como también los que proceden de las diversas regiones 

geográficas del país, constituyen de por sí clases sociales distintivas que el 
capitalino rechaza. El antropólogo Tito Paredes opina que este fenómeno 

es debido a los tres grupos culturales que existen: el indígena, el "cholo" y el 

mestizo criollo.37 Ahora bien, para el limeño, el "cholo" no es tanto una 

descripción racial, sino más bien una representación de todo aquello que es 

popular, inculto y de mal gusto; de ahí que use esta palabra como un 
término peyorativo para referirse a cualquier persona de costumbres y 

comportamiento rurales. El hecho de que la mayoría de las iglesias 

evangélicas estuvieran justamente en los barrios populares y pueblos 

jóvenes, contribuía, como dijimos anteriormente, a relacionar evangélicos 

con este grupo cultural, por tanto, era inconcebible para un limeño que 
alguien de clase media pudiera convertirse al Evangelio. 

La promulgación de algunas leyes en el gobierno de Velasco hizo que los 

gustos y costumbres extranjerizantes del limeño, así como también sus 

prejuicios contra el "cholo" fueran cambiando paulatinamente. Por 

ejemplo, la oficialización del quechua —lengua indígena— como segundo 
idioma del país, cuya enseñanza y uso era obligatorio en las universidades 

y en los noticieros de la radio y T.V., la obligatoriedad de que la televisión 

peruana tuviera un 60% de producción nacional, y que las emisoras radiales 

transmitieran música criolla y autóctona diariamente, ayudaron a cambiar 

un tanto esa mentalidad. Muestra de ello fue que pocos años más tarde no 
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sería raro ver a los jóvenes limeños adoptando como moda el uso de los 
"yanques"—sandalia indígena—y el poncho, o a grupos folclóricos tocando 

en las calles del centro de Lima y en los parques y cafetines del distrito 

residencial de Miraflores. Todos estos cambios favorecieron a LED, ya que 

así se pudo llegar a un sector más amplio de la población sin la 

preocupación de formar sólo iglesias homogéneas tal como plantean 
algunas escuelas misiológicas en la actualidad. 

SITUACIÓN RELIGIOSA 

Cuando hablamos de la situación religiosa en el tiempo de Velasco tenemos 

que tocar a la iglesia católico-romana y su relación con el gobierno, puesto 

que en ese tiempo era la iglesia oficial del Estado. Hablando de la iglesia 

católico-romana el sacerdote jesuita José Idígoras dice lo siguiente: 

La situación colonial que dio origen a nuestras iglesias contribuyó 

desde el principio a incrementar su poder político; la iglesia era en 

efecto la encargada de tareas tan fundamentales como la educación 

en sus diversos niveles, la asistencia social y la empresa misionera. 

En la práctica, las autoridades religiosas gozaban de privilegios y 

distinciones muy semejantes a la de los gobernantes políticos.38 

Si bien Idígoras hace referencia a tiempos pasados, creemos que en la 

actualidad la situación de la iglesia católica no ha cambiado mucho pues 

sigue teniendo fuerza e injerencia en los destinos del país. Es más, en el 

tiempo de los militares se mantuvo firme y no vaciló en hacerle notar sus 
errores. Esto se notó claramente en el incidente que se suscitó a raíz de la 

detención del Obispo Bambarén, cuando se produjo la invasión de los 

terrenos de Pamplona Alta en mayo de 1971. En esa oportunidad, debido a 

las tensiones y agresiones que estaban sufriendo los invasores, el padre De 

la Mazza, encargado de esa zona parroquial, ofició una misa en el mismo 
lugar de los hechos e invitó al Obispo Bambarén para que se haga cargo de 

la homilía. Bambarén entonces pronunció un sermón basado en las 7 

palabras de Cristo, y les dijo a las casi 200 familias que se habían 

posesionado de los terrenos, que no se consideraran invasores sino 

fundadores de una nueva ciudad, instándolos a la vez a que caminasen con 
la cabeza en alto porque al igual que cristos vivos estaban sufriendo otro 

calvario. El ministro del Interior de ese entonces, General Armando Artola 
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Azcárate, quien era responsable de la seguridad en la zona invadida, 
consideró que las palabras del obispo habían sido desafortunadas por 

cuanto en vez de disuadir a la gente de su actitud, más bien les había 

exacerbado los ánimos. En tales circunstancias, optó por ordenar la 

detención de Bambarén, quien, esposado fue conducido a la Prefectura de 

Lima, luego al Palacio de Justicia, y de allí al penal El Sexto; en total, 13 
horas detenido. El Cardenal Juan Landázuri Ricketts, quien se encontraba 

en esos momentos en el extranjero, retornó de inmediato al país para 

exigir la libertad del obispo al presidente Velasco, quien ya se encontraba 

disgustado por el proceder apresurado del ministro.39 Inmediatamente 

ordenó la libertad de Bambarén, se encargó de restablecer las relaciones 
con la iglesia, y destituyó al General Artola de su cargo. Después de este 

hecho, Bambarén se hizo conocido como el Obispo de los Pueblos Jóvenes. 

La iglesia católica entonces empezó a proyectar una imagen de 

preocupación por las clases populares, la cual era muy distinta a la que 

había tenido pues siempre buscó identificarse sólo con las élites. 

Este cambio de imagen realmente no surge aquí sino un poco antes, 

cuando en 1968 un grupo de sacerdotes progresistas y laicos, 

comprometidos con el quehacer religioso, influyen en la fundación de la 

ONIS (Oficina Nacional de Investigación Social), que justamente buscaba 

darle una orientación distinta del conservadurismo y tradicionalismo que 
caracterizaba a la iglesia católica. En ese espíritu, los sacerdotes de la ONIS 

publicaron un documento nacido del Encuentro Sacerdotal de Cieneguilla, 

que bajo el título de "Declaración de Sacerdotes Peruanos sobre las 

Estructuras Socioeconómicas del País", apareció en los diarios el 9 de 

marzo de 1968. Allí, entre otras cosas, manifestaban que habían decidido 
romper el silencio frente a "la crónica situación de injusticia, atraso, 

opresión e inmoralidad pública que azotaba el país". Asimismo, se 

declaraban libres de toda vinculación con instituciones sindicales, políticas 

o económicas, y formulaban un llamado urgente al pueblo y a sus 

dirigentes para que, "en una acción solidaria, se aboquen a la construcción 
de una sociedad más justa y fraternal".40 En estos años, la Teología de la 

Liberación impulsada por el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez y otros 

más, ya venía jugando un papel importante dentro de la iglesia católica. 

Estos sacerdotes exigían, además, una reforma educativa que debía llevar 

una respuesta plena a las demandas de desarrollo integral de la comunidad 
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nacional o internacional. Manifestaban que esta reforma debía preocuparse 
por sacar de las tinieblas del analfabetismo a más de 4 millones de 

peruanos que se encontraban en este estado de inferioridad cultural. En tal 

sentido, se interrogaban si la educación impartida por los colegios 

católicos, donde se habían educado gran parte de los actuales responsables 

de la vida nacional, creaba un auténtico sentido de servicio. Por supuesto, 
esta nueva conciencia social de la iglesia produjo reacciones diversas en el 

pueblo. Los beneficiados estaban plenamente de acuerdo con el giro que 

estaba tomando; mientras que otros sospechaban que el marxismo se había 

introducido en ese sector del clero. Quizás lo positivo de todo eso fue que 

abrió el diálogo con los otros sectores de la población, incluyendo los 
grupos no católicos.41 

Juntamente con todo esto se introdujeron también algunos cambios en la 

liturgia de la misa que ayudaron a cambiar un poco más aquella imagen 

tradicional. Incluyeron, por ejemplo, más cantos congregacionales —en 

algunos casos coros utilizados por la iglesia evangélica con parte de la letra 
cambiada—, permitieron la participación de conjuntos musicales juveniles 

durante el desarrollo de la misa, y predicaron sermones que apelaban 

directamente a las necesidades de la feligresía. Por otro lado, los sacerdotes 

empezaron a desarrollar una labor más pastoral, visitando los hogares, 

preocupándose por las familias, atendiendo a los jóvenes en reuniones 
caseras y parroquiales, y usando al laicado en la conducción de retiros 

espirituales y estudios bíblicos en casas. Vale la pena mencionar que en 

estos cambios el movimiento carismático también estuvo presente, dando 

vida e impulso a aquellas parroquias que permitían su participación. Todo 

esto hizo que muchas personas se sintieran algo motivadas con respecto a 
las cosas de Dios. Prueba de ello es que adultos y jóvenes empezaron a 

llegar a la iglesia de Lince con el fin de buscar respuestas a las inquietudes 

espirituales que la iglesia católica les había despertado. Llegaban solos, 

algunas veces debido a la visibilidad de la iglesia y otras porque habían 

escuchado de LED por Radio del Pacífico, la emisora evangélica fundada 
en 1963, que empezaba a jugar un papel muy importante en la vida de 

LED.42 
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cuenta que su membresía mayormente provenía de los distritos aledaños y no del sector 
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35
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 Desde hacía buen tiempo Radio del Pacífico había tratado de estructurar una 

programación de óptima calidad con el objetivo de llegar a las clases medias de la sociedad. 

Combinando buena música con breves momentos de reflexión, se proponían romper los 

prejuicios religiosos de la gente. Cuando vieron que LED buscaba lo mismo y cosechando ya 

algunos frutos, a partir de 1974 le concedieron la oportunidad para que a través de sus ondas la 
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fueron inmediatos. Muchos se convirtieron por este ministerio radial, otros llegaron hasta la 

iglesia por el simple deseo de participar personalmente en los servicios, y un número grande de 

creyentes alejados de Dios hicieron su reconciliación al escuchar la Palabra desde la radio. En 

verdad el plan era bueno, pues la gente empezaba a darse cuenta que los servicios evangélicos 

eran muy distintos a los que se habían imaginado, y que los consistentes mensajes que traía el 

Rev. Alfredo Smith no sólo apelaba al corazón sino también al intelecto de los oyentes. Viendo la 

tremenda acogida que tenía este tipo de programación, en 1977 la iglesia de Pueblo Libre 

también empezó a transmitir sus servicios evangelísticos de los domingos en las noches. La 

responsabilidad de coordinar estas programaciones cayó sobre Reynaldo Aragón, miembro de la 

iglesia de Lince, y locutor profesional de esa emisora y de otras más de la capital. Semana tras 

semana se escuchaba su voz y hasta el día de hoy sigue identificando al movimiento. Años más 

tarde Radio del Pacífico recibiría un galardón de parte del gobierno de Belaúnde, por su 

programa "Los Grandes Problemas Humanos" que consistía sólo de sermones predicados en las 

iglesias de LED. Los alcances de esta emisora sólo Dios y los millares de oyentes conocen. De 

nuestra parte podemos decir que una nueva forma de penetrar en los hogares—y automóviles—se 

estaba experimentando, algo que más adelante el tiempo se encargaría de confirmar como un 

arma eficaz en la evangelización de Lima. Entrevista del autor al Sr. Pedro Ferreyra García, 

Director Gerente de Radio del Pacífico, el 21 de octubre de 1985, en el Departamento de 

Misiología del Seminario Evangélico de Lima. 
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V O L V E R L O  A  C O N T A R  

 

PARTE 3: CÓMO NACE LED 

n el capítulo anterior vimos los factores que contribuyeron a 
preparar el ambiente limeño que sirvió para que los limeños se 

abrieran al Evangelio. En esta parte hablaremos sobre el 

nacimiento de LED y todo lo que ello implicó para la iglesia de Lince.  

ANTECEDENTES 

«Lima al Encuentro con Dios» se originó en el corazón de dos hombres 

que amaban la obra de Dios y querían que Lima sea evangelizada: 

Kenn Opperman (fallecido el 2009) y Roy LeTourneau (1929-2014). El 
primero era un misionero canadiense de la ACYM quien fue pionero 

en el trabajo en la ciudad en un momento cuando los misiólogos 

consideraban que las misiones “legítimas” existían solo en áreas rurales. 

Kenn llega al Perú a mediados de la década del 50, y se convierte en el 

primer pastor que tiene la iglesia de Lince. El segundo era un 
empresario norteamericano e hijo del famoso industrial e inventor R. 

G. LeTourneau. Vivió en el Perú de 1953 hasta 1961 mientras la 

Compañía LeTourneau (empresa de propiedad de su padre, Robert 

Gilmour LeTourneau)43 realizaba fuertes inversiones en un proyecto 

de construcción de caminos en la Selva peruana.44 Ambos se habían 
conocido en Lima y habían coincidido en la misma visión: evangelizar 

esa ciudad. Con esta inquietud, realizaron un primer intento para 

probar la receptividad de la gente limeña. Prepararon una reunión 

exclusivamente para profesionales y hombres de negocios, donde Roy 

LeTourneau sería el orador. Hicieron publicidad por medio de los 
Diarios El Comercio, La Prensa y el Peruvian Times, y en agosto de 1958 

realizaron el evento. Asistieron alrededor de 350 personas, de las que 

por lo menos el 85% escuchaba por primera vez el mensaje de 

salvación.45 No había duda, la gente tenía interés en la Palabra de Dios. 

E 
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Años más tarde (1961-1962), se involucraron en otra actividad 
evangelística apoyando decididamente una serie de 12 campañas 

mensuales que la iglesia de Lince había programado en su nuevo local 

de la avenida Arequipa, el que recién habían adquirido. Para esta 

oportunidad la estrategia consistía en invitar predicadores 

experimentados del Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y El Salvador, 
esfuerzo que Roy LeTourneau se encargó de financiar.46 Los resultados 

fueron halagüeños pues muchos se convirtieron al Señor y la iglesia 

empezó a hacerse conocida. 

 

 

7 Roy LeTourneau y Kenn Opperman 

 

8 Eugenio Kelly 

 

9 Alfredo Smith 
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A fines de 1961, Roy LeTourneau retornó a su país, y al año siguiente 
Kenn Opperman hizo lo mismo obligado por algunas complicaciones 

en la salud de su esposa, y por otros asuntos personales. Sin embargo, 

la amistad que habían formado en el Perú y la pasión evangelística que 

ambos tenían, hicieron que se mantuvieran constantemente pensando 

en el porvenir de la iglesia peruana. 

A la muerte de Robert G. LeTourneau en 1969, los hijos decidieron 

vender la empresa, lo que se hizo en 1972. La mayor parte del dinero 

de esa venta fue para la Fundación LeTourneau a fin de que continuara 

con sus proyectos misioneros y educativos. Roy LeTourneau fue 

nombrado presidente de la fundación quien de inmediato nombró a 
Kenn Opperman como su vicepresidente, dándole plena 

responsabilidad para que empezara a trabajar en ese gran proyecto que 

habían soñado para evangelizar toda América Latina.47 

La clase de trabajo que querían hacer consistía básicamente de 

campañas masivas de evangelización, formación de grandes iglesias, y 
la participación plena de líderes locales. Esta idea la compartieron con 

la sede de la misión ACYM en Nyack, New York, y luego de ciertos 

debates llegaron a un acuerdo donde se autorizaba a realizar esta tarea 

en América Latina.48 Inmediatamente se escogió Lima como la primera 

ciudad donde se comenzaría este plan piloto,49 y luego de consultar 
con los misioneros en el Perú y también con los líderes nacionales, se 

decidió empezar el trabajo a fines de 1973 con miras a terminarlo en 

1975. La misión ACYM entonces asignó al Rev. Eugenio Kelly (1928-

2016), misionero canadiense que venía trabajando en Colombia por 19 

años, como coordinador del programa, quien llegó a Lima en junio de 
1973 juntamente con su esposa Graciela e hijos. Kelly era reconocido en 

la Alianza por su experiencia ministerial y sus dones de liderazgo, 

además que conocía muy bien la idiosincrasia latina; por tanto, era el 

hombre indicado para este fin. 

En esta etapa, un cuarto hombre entró en escena. Se trataba de Alfredo 
Smith,50 pastor argentino, quien con su esposa Alcira y tres hijos, había 

llegado al Perú en febrero de 1973 para hacerse cargo de la iglesia de 

Lince. Venía de pastorear una pequeña congregación en Buenos Aires y 

era muy respetado y apreciado por su profundidad en la enseñanza de 

la Palabra. Había sido profesor del Instituto Bíblico Buenos Aires y 
presidente de la Junta Nacional de la Alianza Argentina por varios años. 
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En julio del mismo año, un quinto hombre venía para hacerse cargo de 
todo lo que era publicidad y literatura. Se trataba del misionero 

aliancista norteamericano Ricardo Abrams (fallecido el 2017), quien 

junto con su esposa Elsie (1934-2017) venía trabajando en el interior del 

país por varios años y ahora había sido trasladado a Lima para realizar 

esta tarea especial. 

Cuando Kelly llegó a Lima, ya Smith había empezado una labor de 

asentamiento y preparación de la iglesia, de tal modo que cuando se 

conformó el equipo todos estaban a la expectativa de lo que Dios haría. 

Así, en un manifiesto espíritu de armonía, obreros nacionales y 

extranjeros dieron forma, estructura y nombre a este movimiento que 
actualmente se conoce como «Lima al Encuentro con Dios», y que 

pretende ser una de las más grandes obras evangelísticas y de 

crecimiento de iglesia en nuestro medio que Dios ha levantado en los 

últimos tiempos. 

NACE EN LA IGLESIA DE LINCE 

LED se inició con personas y no con métodos fríamente estructurados. 

Se gesta en dos hombres y sale a la luz a través de una iglesia local. En 
tal sentido, bien podemos decir que LED se inició en el seno de una 

congregación y no en las aulas o escritorios de algunos misiólogos. 

Como bien diría Alfredo Smith: "LED no fue formado por expertos en 

crecimiento de iglesias. Todos los que participaron eran inexpertos".51 

Esto cobra mucho sentido si entendemos que Dios primero trabaja con 
la gente y luego con los métodos. 

Al hablar de LED también tenemos que mencionar a la iglesia de Lince, 

pues ambas están íntimamente relacionadas. El origen de esta 

congregación se remonta a 1955, cuando un grupo reducido de 

creyentes comienza a reunirse los miércoles en casa del misionero 
estadounidense A. Merle Sluyter (fallecido en 1978), con el propósito de 

orar y estudiar la Biblia.52 Era el primer intento por formar una iglesia 

en la capital peruana, puesto que la Alianza sólo había estado 

trabajando en el interior del país hasta entonces. 

En 1956, por ausencia del Rev. Sluyter, otro misionero, Marcos Volstad 
(fallecido en 1991) tomó su lugar en el pastorado hasta Julio de 1957, 
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fecha en que se le encomienda a Kenn Opperman dicha tarea. Hasta 
ese momento los creyentes venían reuniéndose en casa de uno de los 

misioneros, sito en la calle Roma 316 del distrito residencial de San 

Isidro, pero como habían crecido en número, vieron la necesidad de 

cambiarse a un lugar más amplio. Luego de buscar locales aparentes, 

lograron que la Iglesia Evangélica Luterana en el Perú les alquilara su 
templo de la calle La Magnolia 495, también en el distrito de San Isidro, 

para que tuvieran la Escuela Dominical y los cultos evangelísticos los 

domingos por las tardes. Empezaron, entonces, a reunirse en dicho 

lugar a partir de la segunda quincena de octubre de 1957, manteniendo 

el firme propósito de seguir creciendo y anunciando el evangelio del 
Señor.  

 
 

10 Calle Roma 316, Ave. Arequipa 2356 

 

11 Merle y Thelma Sluyter 

 

12 Samuel D´Amico y familia 

 
Luego de unos seis meses desde que se habían mudado a ese local, 

empezaron a ver sus primeros frutos. El domingo 27 de abril de 1958, 

seis personas tomaron el paso el bautismo, aumentando así a 25 los 
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miembros de la iglesia en plena comunión. En ese mismo día, en 
medio del regocijo de la congregación, los misioneros Kenn 

Opperman, Merle Sluyter y Marcos Volstad, establecieron oficialmente 

la iglesia ACYM de San Isidro, acto esperado por todos y que fue 

descrito por el secretario de ese entonces con las siguientes palabras: 

"Este culto dejó a esta pequeña congregación jubilosa en el Señor, 
sabiendo que de este pequeño comienzo hemos de ver la mano fuerte 

de Dios en levantar un pueblo muy numeroso para su honra y gloria."53 

Años más tarde Dios se encargaría de hacer realidad dichas palabras 

por medio del movimiento LED. 

A partir de ese momento, esta iglesia se abocó a una intensa labor 
evangelística que la sigue identificando y caracterizando hasta hoy. 

Empezaron a realizar algunas campañas y vieron que la gente 

respondía bien, pero se tropezaron con un inconveniente: el templo 

que alquilaban no ayudaba mucho en el trabajo porque no era propio y 

porque sólo podían usarlo a ciertas horas en que los luteranos no 
tenían actividades.54 Decidieron entonces buscar otro local 

encontrando una casona en la Av. Arequipa la cuadra 23, una de las 

arterias más importantes y bonitas de la capital, en el sector de clase 

media del distrito de Lince, distrito colindante con San Isidro. La 

compra de este inmueble se concretó en Junio de 1960 al costo de US 
$50,000, y como la iglesia no tenía dinero, el misionero Opperman se 

encargó de gestionar dicha cantidad a la sede en Nueva York, la cual 

envió dicho monto otorgando una parte como donación y otra como 

un préstamo que la iglesia de Lince debía pagar a largo plazo.55 Una vez 

que el inmueble quedó acondicionado para templo, celebraron un 
culto de dedicación e inauguración el 18 de Febrero de 1961, contando 

con la asistencia del Alcalde de Lince, el Presidente de la ACYM 

estadounidense Rev. Nathan Bailey, y el nuevo pastor de la iglesia, 

Samuel D’Amico, quien había llegado de la Argentina en septiembre de 

1960 para hacerse cargo de la congregación. 

Al tener un local propio, esta pequeña congregación preparó otro gran 

esfuerzo evangelístico con el fin de que todo Lima pudiera escuchar el 

mensaje de Dios. Esta vez se trataba de 12 campañas continuas de un 

mes de duración cada una de ellas, teniendo a conocidos peruanos y 

extranjeros como predicadores. Opperman y LeTourneau nuevamente 
jugaron un papel muy importante aquí, pues ayudaron a coordinar y 
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financiar el proyecto. Terminadas las campañas, se reportaron muchas 
decisiones entre las cuales destacaban la conversión de familias enteras 

que más adelante tendrían parte muy activa en la formación de LED. 

A finales de 1963 el pastor D’Amico dejó el pastorado de Lince para ir a 

los Estados Unidos a seguir estudios superiores. A los pocos meses fue 

reemplazado por el pastor chileno Manuel Gatica, quien desarrolló un 
ministerio netamente pastoral y de edificación de los creyentes. Gatica 

venía de una familia pastoral, su padre, don Rodolfo Gatica, era pastor 

y evangelista en la región de Temuco, Chile. En este periodo lo que 

más resalta es el año 1967, cuando Evangelismo a Fondo (EVAF)56 llegó 

al Perú para tener 18 meses de trabajo evangelístico en unión con todas 
las iglesias evangélicas del país, algo que por supuesto no tenía 

precedentes en la historia del pueblo evangélico peruano.57 La iglesia 

de Lince trabajó arduamente en esta labor movilizando a gran parte de 

sus creyentes, quienes no sólo aprendieron a evangelizar como nunca 

antes lo habían hecho, sino que también ganaron experiencia 
trabajando en equipo y se fortalecieron aun más al ver resultados 

concretos de su esfuerzo. Así, para fin de ese año la congregación había 

crecido visiblemente observándose una asistencia en los cultos 

dominicales de casi 150 personas. 

 

13 Manuel Gatica 
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14 La iglesia de Lince en la Marcha 

Evangélica durante EVAF 1967 

 

 
 

 

 

15  Jóvenes de Lince 1968. M. Gatica atrás con lentes y camisa blanca 
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16 Iglesia de Lince 1969 

 

 En los años siguientes la iglesia de Lince observó un crecimiento más 

lento. El país estaba viviendo momentos difíciles con el gobierno 

militar de Juan Velasco Alvarado, lo que de alguna manera repercutía 

negativamente en la gente. En esas circunstancias el pastor Gatica 
regresó a su país el 27 de diciembre de 1970, y la iglesia de Lince tuvo 

que pasar por un período relativamente largo de pastorados interinos 

antes de que el matrimonio Smith tomara el cargo. 

 

17 Federico Kowalchuk 
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Los años 1971 y 1972 fueron difíciles para esta iglesia. Al estar sin pastor, 

los misioneros Merle Sluyter primero, y Federico Kowalchuk (fallecido 

el 2015) después, sirvieron como pastores interinos,58 siendo ayudados 

por algunos laicos que se encargaban de la dirección de los servicios, la 

enseñanza y visitación de los creyentes. En este tiempo la iglesia tuvo 
que aprender a depender fielmente de Dios y a usar los recursos que 

tenía a la mano. Espontáneamente empezaron a surgir grupos de 

oración en hogares, clamando al Señor por un avivamiento en todo 

Lima. Los creyentes experimentaron gran fervor y unidad, lo que a su 

vez creó mucha expectativa por lo que Dios empezaría a hacer. Como 
evidente respuesta a esas oraciones, el pastor Alfredo Smith aceptó 

venir a pastorear la congregación, y el Señor comenzó a obrar en cada 

uno de los miembros poniendo la idea de un gran programa 

evangelístico y la construcción de un templo más grande que serviría 

de testimonio en la ciudad. Con toda seguridad podemos afirmar que 
estos años sirvieron para que la iglesia madurara y aprendiera a confiar 

en un Dios de milagros y portentos, a la vez que preparó el ambiente 

para que el movimiento LED empezara en octubre de ese mismo año 

1973. De esta manera la iglesia de Lince estaba a punto de iniciar una de 

las etapas más hermosas de su vida.  

ELEMENTOS QUE CONTRIBUYERON A SU FORMACIÓN 

En esos años de transición y aprendizaje se dieron algunos elementos 
que indudablemente repercutieron en todo el movimiento LED. Por 

supuesto, esto no significa que pretendemos plantear una fórmula o 

ecuación matemática que produzca los mismos resultados en cualquier 

iglesia que los implemente. Tan sólo el hecho de pensarlo sería 

absurdo. Y la razón es simple, Dios es soberano y tiene infinitas formas 
de obrar en su pueblo, por tanto, no debemos encuadrarlo en ningún 

esquema por más bueno que nos parezca.  

Oración y expectativa 

Cuando la iglesia de Lince tomó en serio el recurso de la oración, 

comprendió que había tocado un área importante que le abriría las 
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puertas a una nueva etapa de su vida. Los grupos espontáneos de 
oración que ya funcionaban en algunos hogares, de pronto se vieron 

multiplicados porque muchos otros creyentes también querían 

participar de lo mismo. Los jóvenes jugaron un papel preponderante 

en esta etapa y continuaría así durante los primeros años de LED. Ellos 

acostumbraban a quedarse todos los domingos después del servicio de 
la mañana para ayunar y orar. En este período, 1970 a 1972, fue que 

adolescentes y jóvenes se involucraron con mucho entusiasmo en la 

tarea evangelística de la iglesia. Liderados por Moisés Aldana (fallecido 

en 1974), un joven adulto con muchos años de experiencia en la vida 

cristiana, aprendieron a orar, ayunar y hacerse cargo de los distintos 
“anexos” que la iglesia de Lince atendía. Cada domingo en la tarde, 

después del tiempo de ayuno y oración, estos muchachos salían a las 

calles a evangelizar y a visitar las obras nacientes en los sectores 

marginales de Lima.59 Todos clamaban por santidad, avivamiento y 

conversión de miles de personas en Lima y el resto del país.  

 

18 Jóvenes de Lince en el bautisterio 1969 

 

19 Jóvenes de Lince orando 

 

 

20 Pastor Gatica con la EBDV 
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Naturalmente, este fue el primer elemento que fue creando conciencia 
de las grandes cosas que Dios haría. La promesa de Mateo 18:19,20, "Si 

dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo 

que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque 

donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de 

ellos" (Biblia de Jerusalén), era recordada constantemente y fue esta 
promesa también la que ayudó a perseverar y confiar en el Señor. La 

oración, entonces, creó mucha más expectativa. Siempre es así, ya que 

el creyente no ora en el vacío o por el simple hecho de orar. Ora 

porque espera recibir una respuesta. Y en el caso específico de la iglesia 

de Lince, la respuesta vino en forma de frutos visibles, de 
reconciliación, victorias espirituales y conversiones, los cuales 

motivaron a los creyentes en su búsqueda de Dios. 

Ciertamente estamos convencidos de la tremenda importancia de la 

oración en los años previos a LED. Sin ella, no existiría este 

movimiento ahora ni tampoco seguiría creciendo y madurando. Esto 
debe hacernos pensar que toda obra genuina de Dios empieza primero 

en las esferas espirituales. Ahí es donde se libran las batallas y se 

deciden los destinos de la iglesia y de las naciones.60 Por tanto, es 

importante saber qué es lo que Dios demanda de nosotros, porque toda 

tarea suya exigirá discernimiento de espíritus antes que psicología; 
sabiduría y ciencia antes que intelectualidad; dones del Espíritu antes 

que talentos y habilidades humanas. Y en la medida en que estemos 

dispuestos a sujetarnos al plan del Señor, Él hará maravillas en medio 

nuestro. Esto fue lo que la iglesia de Lince aprendió, e hizo de la 

oración uno de los pilares más importantes del movimiento desde su 
inicio hasta el día de hoy. 

Unidad de la iglesia 

El segundo elemento que se dio fue la unidad de la iglesia. Esto 

también fue importante porque es la expresión más sentida del Señor 

Jesucristo: "Como Tú, Oh Padre, en Mí, y Yo en Ti, que también ellos 
sean uno en Nosotros; para que el mundo crea que Tú me enviaste". 

(Jn.17:21). En la práctica se vio que tanto los líderes de la iglesia, como el 

resto de la congregación, en verdad mostraban unidad de criterios y 

deseos de hacer las cosas bien. Aceptaron el desafío de implementar un 

programa de evangelismo agresivo con temor, cautela y sin 
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divisionismos, de modo que se comprometieron a apoyar el proyecto a 
cualquier costo. Años más tarde el pastor Smith afirmaría: 

Como pastor de la iglesia debo dar crédito al respaldo amplio, 

efectivo y sensible que recibiera por parte de la congregación. 

Parecía como si se percibiera una atmósfera similar a la de la 

iglesia primitiva. Amor, expectativa, temor reverente, 

disposición al trabajo y a la ofrenda sacrificial eran claramente 

visibles en aquella congregación de Lince.61 

Este elemento es necesario cuando se quiere hacer la obra de Dios. La 

historia de la iglesia evangélica del Perú y de nuestro continente, 
muestra como muchos planes de evangelización —y otros— han 

sucumbido debido a la falta de unidad entre los líderes, al reclamo de 

puestos visibles aún antes de empezar la tarea, y a la indiferencia de un 

compromiso real por parte de la congregación. El resultado: los 

mejores programas e ideas quedan sólo en el papel; los creyentes 
quedan enemistados y resentidos entre sí; y la ciudad pierde la 

oportunidad de escuchar el evangelio. Por algo dijo el salmista: "Mirad 

cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía... 

Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna" (Sal. 133:1,3). 

Notemos que el cumplimiento de los principios mencionados aquí, se 
ilustran claramente con los apóstoles y discípulos cuando recibieron la 

orden de quedarse en Jerusalén para perseverar en la oración. Al 

obedecer las palabras del Señor Jesucristo, Dios los bendijo a cada uno 

en forma especial, así como también a otros de la población ya que 

Lucas dice que "el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de 
ser salvos" (Cf. Hech.1:4,14; 2:1,44,47). 

Aun cuando Dios no tiene por qué repetir los acontecimientos del libro 

de Los Hechos, Él espera que la iglesia obedezca Su Palabra y guarde el 

sentido de la unidad. En este caso, la exhortación de Pablo en Efesios 

4:3, cobra mucha relevancia en tiempos como los nuestros, en que la 
desunión y los conflictos priman en muchas iglesias. 

Trabajo en equipo 

Este tercer factor tiene que ver con el liderazgo y con la actitud de la 

congregación de trabajar armoniosamente en conjunto. Especialmente 
en los años 1973 y 1974, el primer equipo de LED conformado por 
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peruanos, argentinos, estadounidenses y canadienses logró adaptarse y 
unificarse sin permitir que el orgullo o la vanidad obstaculizaran el 

trabajo. Alfredo Smith, refiriéndose a esta etapa del trabajo, dice: 

En un hermoso espíritu de unidad, amor fraterno y flexibilidad, 

se trabajó con conciencia que lo que se estaba haciendo era obra 

de Dios y para la bendición de muchedumbres que deberían 

encontrarse con Él.62 

Además de unidad, un espíritu de abnegación, de sacrificio personal y 

de disciplina caracterizó a este grupo de pastores y laicos, quienes no 

escatimaron tiempo, recursos, talentos y hasta salud física a fin de 

llevar adelante la tarea. Aquellos primeros meses eran tan intensos que 

prácticamente todos los días había actividades en la iglesia, lo que 
significaba que no sólo el pastor sino también los demás líderes debían 

estar allí para atender a la gente. No había horarios fijos de trabajo y ni 

siquiera vacaciones, el momento que vivían así lo exigía. Sin ese 

compromiso total y sacrificial, la historia de LED sería diferente. Por 

algo dijo el Señor: "Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto" (Jn.12:24). 

En medio de todo ese dinamismo, la iglesia de Lince también recibió el 

apoyo moral y espiritual de los demás pastores y misioneros aliancistas 

que ministraban en el interior del país. Aun cuando ellos no podían 

estar presentes en Lima, se podía percibir que estaban de acuerdo con 
LED. En suma, todos los obreros, nacionales y extranjeros, apuntaban 

hacia un solo fin. Esta ha sido la característica de LED desde el 

comienzo y, con la excepción de un par de pastores a quienes se les 

pidió que dejaran el movimiento por razones de personalismo,63 es la 

forma en que siempre trabajaron. No cabe duda entonces, que la clase 
de personas que Dios levantó y unió, más la forma novedosa de un 

liderazgo colegiado, fueron otros de los pilares de LED. 
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Recursos económicos 

 

El aspecto económico fue otro elemento que se conjugó en la etapa 

primaria del movimiento. Los fondos para financiar este ambicioso 
programa fueron una preocupación latente en el equipo. Sin embargo, 

Dios como dueño de la plata y del oro (Hag.2:8), se encargó de 

solucionarlo moviendo a su pueblo alrededor del mundo para que 

ofrendaran a favor de esta causa. De no haber sido así, mucho de la 

estrategia de LED—como la construcción de templos, campañas 
evangelísticas, impresión de folletos y otros—no hubiera sido posible. 

 
 

21 (De izquierda a derecha) Mosiés Zegarra, Francisco Pérez, Alfredo Smith, Alwin 

Rahmel, Eugenio Kelly, Roy LeTourneau, Ricardo Abrams 
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Como hemos dicho anteriormente, uno de los auspiciadores más 

grandes de LED fue la Fundación LeTourneau. Por medio de esta 

organización se hizo posible la financiación de las primeras 15 

campañas en Lince, así como también la compra de terrenos y la 
construcción de varias iglesias, incluyendo la de Pueblo Libre que tiene 

uno de los santuarios evangélicos más grandes y apropiados de Lima.64 

Por su parte, la sede central de la ACYM estadounidense ayudó con la 

compra del terreno adyacente a la iglesia de Lince, y financió 

totalmente la construcción del templo y edificio educacional de dicha 
congregación. A estas organizaciones debe sumarse la colaboración de 

Bible Literature International, que proveyó lo suficiente para comprar 

Nuevos Testamentos e imprimir folletos durante los primeros años de 

LED. La misión alemana Kinderwerk Lima auspició totalmente los 

proyectos de El Agustino y posteriormente de El Rímac, lugar donde 
compró el terreno para construir un templo y escuela primaria. Y por 

supuesto, no podemos dejar de lado la participación de los propios 

peruanos, que por medio de ofrendas personales o de su propio 

trabajo, como fue el caso del arquitecto Humberto Lay, quien no cobró 

honorarios al diseñar y construir los templos, hicieron posible que LED 
empezara su trabajo oficialmente en octubre de 1973. 

 

22 Arquitecto Humberto Lay en el medio 
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PLANES Y ACCIONES PREVIAS 

Como sería de esperar en un trabajo de esta envergadura, el equipo 

tomó meses de reuniones y planificación antes de lanzar LED. Para 
marzo de 1973 el proyecto estaba prácticamente definido: 

• El nombre lema sería «Lima al Encuentro con Dios» 
• El programa empezaría en octubre de ese año y sería 

inspirador e instructivo, dirigido a cada departamento de las 
dos iglesias participantes, Lince y Jesús María, teniendo a 
Francisco Pérez como el predicador principal: 

o Una semana en Lince 
o La próxima semana en Jesús María 
o La tercera semana en ambas iglesias juntas 
o Un desayuno semanal de oración 
o Un retiro para todo el liderazgo en Huampaní el sábado 

final 
• El curso Operación Andrés65 comenzaría el domingo 6 de mayo 
• Los grupos de oración comenzarían el domingo 5 de agosto 
• El curso el Plan Maestro de Evangelización comenzaría en ambas 

iglesias en julio 
• Los folletos y materiales que usarían los consejeros de las 

campañas estarían listos para impresión el 1 de agosto: 
o Tarjeta de decisión de fe, carta de presentación de la 

iglesia, lecciones sobre la vida cristiana 
o Lecciones sobre el bautismo y membresía de la iglesia 

• Contacto con el Rev. Miguel Lecaro Tovar (Ecuador) para 
pedirle que escriba una serie de tratados bajo el tema UN 
MENSAJE… Para ti que buscas paz; para ti que temes el futuro, 
para ti que buscas riquezas. 

• Se elaboró una lista parcial de los evangelistas invitados: 
Carmelo Terranova de Argentina (noviembre); Apolinario 
Paillamilla de Chile (diciembre); Alfredo Torres de Colombia 
(enero 1974) y Miguel Lecaro Tovar del Ecuador (febrero).66 

Aparte de estos pormenores sobre el programa mismo de las 

campañas, el comité organizador también supervisaba otros aspectos 

necesarios para asegurar que todo estaba en su lugar al momento de 

empezar el proyecto. Los cultos de la iglesia de Lince comenzarían a 
transmitirse en vivo por Radio del Pacífico, sin cargo alguno, a partir 

de abril de 1973. El pastor Smith también tendría un tiempo en la 
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misma emisora, los martes y jueves a las 7:45 AM, para transmitir su 
propio programa e inclusive ir anunciando las campañas que se 

llevarían a cabo. La construcción del edificio educacional en el terreno 

contiguo al templo de Lince comenzaría en mayo del año en curso. Por 

su parte, los cultos dominicales de la congregación de Jesús María 

estaban llenos y sólo esperaban que se concretara la compra de una 
enorme propiedad en la Av. Brasil, en el distrito de Pueblo Libre para 

mudarse. Asimismo, estaban esperando que el pastor Manuel 

Castañeda (Colombia) llegara con su familia para fines de año. Puesto 

que una buena publicidad sería importante, el comité hizo contacto 

con las Sociedades Bíblicas y otras organizaciones de publicaciones, a 
fin de ver la compra e impresión de tratados y otros materiales 

evangelísticos. 

En suma, todo estaba listo para comenzar oficialmente «Lima al 

Encuentro con Dios» en octubre de 1973, expectantes de todo lo que 

Dios haría. 

PRUEBAS A COMIENZOS DEL CAMINO 

La historia de los orígenes de LED estaría incompleta si no hablamos 
de algunos obstáculos que hubo en sus primeros años de vida. Si bien 

Dios había empezado a actuar con gran poder, también era cierto que 

las fuerzas de las tinieblas estaban haciendo lo suyo con el fin de 

confundir, asustar y desanimar a la gente. 

Ataques satánicos 

Durante 1974 y 1975 la iglesia de Lince fue testigo de algunas 

manifestaciones espirituales que tenían que ver con una repentina 

"invasión" de gente que mostraba una conducta con señales de posesión 

demoníaca, quienes interrumpían los cultos, amenazaban al pastor y 

atemorizaban a los creyentes de la iglesia. Tanto los líderes como la 
congregación tomaron conciencia de la lucha espiritual que esto 

implicaba, y en decidida acción y plena confianza en el Señor, les 

hicieron frente reprendiéndolos y expulsándolos. 
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23 Exorcismo 

 

Aquellos días fueron difíciles y tensos. Algunos casos se resolvían 

fácilmente, pero otros no, como fue la experiencia que se tuvo con una 

mujer que llegó a la iglesia con clara posesión demoníaca y que por 

ocho meses estuvo congregándose sin poder ser liberada por completo, 

debido en parte, a que ella misma no lo deseaba.67 Al Final, después de 
una ardua batalla, se obtuvo la victoria y con esto los creyentes 

comprendieron que: 

Cualquier tarea que la iglesia efectúe con la eficacia del Espíritu 

Santo, encontrará tarde o temprano la oposición satánica y 

deberá estar lista no sólo a reconocerla sino a enfrentarla con 

resolución... con oración y entrega absoluta de nuestras vidas a 

la guía y dirección protectora del Señor.68 

Publicidad y radiodifusión 

El hecho de que un miembro de equipo LED, Ricardo Abrams, fuera 

asignado a trabajar con los medios de publicidad y literatura, y más 

tarde en 1975, otro misionero, Tomás Bowden, se incorporara para 

ayudar con el ministerio de la radio, habla mucho del peso y rol que la 
publicidad jugó desde un comienzo del movimiento. En ese tiempo no 



 

 
 
 

66 | Volverlo a contar 

había Internet y la publicidad era en base a la página impresa, radio y 
televisión, además de la propagación boca a boca que fue quizás el 

medio más eficaz que los creyentes de LED usaron para invitar a sus 

amigos a las campañas. 

Para Abrams, estar a cargo de la literatura fue todo un desafío, en sus 

palabras: 

Después de haber crecido en una casa pastoral, haberme 

alimentado de los himnarios, formado en la Escuela Dominical y 

haber sido parte de la sociedad juvenil de la iglesia, estaba harto 

de tratados. El estante de tratados siempre estaba lleno de esos 

típicos folletos: letra pequeña en papel barato y plagados de 

referencias bíblicas abreviadas e ininteligibles para los no 

iniciados. Mi interés en la literatura evangelística era casi nulo.69 

Él formó un equipo integrado por cuatro jóvenes locales bajo su 

dirección, que se abocó a producir buena literatura con buen 

contenido: 

• Los tratados debían comunicar el evangelio al limeño en un 
lenguaje claro y directo. 

• Debían tocar temas actuales, con títulos e ilustraciones que 
llamaran la atención a primera vista. 

• Debían ser impresos en papel de buena calidad y a todo color.70 

 

 

24 Ricardo Abrams 
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Estos criterios fueron compartidos por todo el equipo, y se contrató a 
Mariano Lint, publicista metodista reconocido en el ambiente limeño, 

para que hiciera el logo, calcomanías, avisos y otros materiales 

publicitarios de las campañas.  

 

25 Corario Encuentro 

 

 

 

26 Publicidad LED 

 

 

27 Calcomanías Encuentro 

Un programa evangelístico de primera clase y cursos de discipulado de 
primera clase debía tener literatura de primera clase también si se 

quería saturar Lima con el Evangelio. Como bien lo expresó Eugenio 

Kelly: 

El alcance a través de la literatura y la radio, así como la publicidad por 

diversos medios, se utilizó con mayor ventaja en el impulso 
evangelístico en curso en comparación con campañas de iglesias locales 

una vez al año o incluso una campaña de una semana en toda la ciudad. 
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La población de Lima tomó conciencia del empuje evangelístico de las 
iglesias aliancistas. Esta conciencia proporcionó pre-evangelización 

para futuras campañas.71 

 

28 Qué tenga un buen día 

 

29 Publicidad en inglés 
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Se hizo todo tipo de publicidad, desde folletos, volantes, invitaciones, 
anuncios por radio, breves artículos en los periódicos, con el fin de 

apelar tanto a las clases medias como a los sectores populares de la 

ciudad. Paralelamente, también se trabajo en la publicidad en inglés 

para fuera del país, particularmente para iglesias que apoyaban LED y 

estaban interesadas en escuchar los avances del movimiento. 

En 1980 en un informe sobre LED, el mismo Kelly decía que “el trabajo 

hecho por el comité de literatura bajo la dirección de Abram había sido 

excelente.”72 No era un reconocimiento infundado, durante esos 

primeros años se había publicado más de 11 millones de páginas de 

literatura que se habían distribuido en toda Lima. 

Además de literatura LED también hizo uso de la radio difusión. Desde 

hacía buen tiempo Radio del Pacífico, emisora cristiana que se encarga 

de difundir una programación cristiana responsable para toda la 

familia, había tratado de estructurar una programación de óptima 

calidad con el objetivo de llegar a las clases medias de la sociedad. 
Combinando buena música con breves momentos de reflexión, esta 

emisora se proponía romper con los prejuicios religiosos de la gente. 

Cuando vio que LED buscaba lo mismo y cosechando ya algunos 

frutos, a partir de 1974 le concedió a la iglesia de Lince la oportunidad 

para que a través de sus ondas transmitiera íntegramente sus cultos 
dominicales en vivo. Los resultados fueron inmediatos. Muchos se 

convirtieron por este ministerio radial, otros llegaron hasta la iglesia 

por el simple deseo de participar personalmente en los servicios, y un 

número grande de creyentes alejados de Dios hicieron su 

reconciliación al escuchar la Palabra desde la radio. El plan era bueno, 
la gente empezaba a darse cuenta que los servicios evangélicos eran 

muy distintos a los que se habían imaginado, y que los consistentes 

mensajes que traía el Rev. Alfredo Smith no sólo apelaban al corazón 

sino también al intelecto de los oyentes. Viendo la tremenda acogida 

que tenía este tipo de programación, en 1977 la iglesia de Pueblo Libre 
también empezó a transmitir sus servicios evangelísticos de los 

domingos en las noches. La responsabilidad de coordinar estas 

programaciones cayó sobre Reynaldo Aragón, miembro de la iglesia de 

Lince, y locutor profesional de esa emisora y de otras más de la capital. 

Semana tras semana su voz identificó a LED. Años más tarde Radio del 
Pacífico recibiría un galardón de parte del gobierno de Fernando 
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Belaúnde Terry, por su programa "Los Grandes Problemas Humanos" 
que consistía sólo de sermones predicados en las iglesias de LED. Los 

alcances de esta emisora sólo Dios y los millares de oyentes conocen. 

De nuestra parte podemos decir que una nueva forma de penetrar en 

los hogares—y automóviles—se estaba experimentando, algo que más 

adelante el tiempo se encargaría de confirmar como un arma eficaz en 
la evangelización de Lima.73 

 

30 Reynaldo Aragón 

Hostigamiento algunos medios de comunicación  

Otra prueba que sufrió la iglesia de Lince estuvo relacionada con el 

hostigamiento de un diario local, que al publicar un artículo sobre 

posibles conspiraciones de algunas "sectas religiosas" contra la 
Revolución que se venía llevando a cabo en el país, indispuso a la 

Alianza contra el gobierno.  

LED estaba culminando su primera etapa de 15 campañas consecutivas, 

y, por supuesto, mucha gente de todos los sectores de la sociedad 

limeña había llegado a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. 
El movimiento se estaba haciendo conocido en el ámbito limeño, lo 

cual produjo algunas reacciones repudiables en ciertos órganos de 

expresión que buscaban provocar una "guerra" religiosa. De pronto, 

gente del gobierno empezó a asistir a los servicios y reuniones 

habituales de la iglesia. Grababan y tomaban nota de todo lo que se 
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decía o hacía.  Por otro lado, ciertos indicios hacían sospechar que los 
teléfonos y la correspondencia de la iglesia estaban siendo objeto de 

posibles intervenciones. 

Fue en esas circunstancias que un sacerdote católico, Salomón Bolo 

Hidalgo, publicó en OIGA, una revista capitalina, el artículo: "Defensa a 

mis hermanos protestantes", donde afirmaba que la Alianza Cristiana y 
Misionera no podía estar involucrada en subversiones ni espionajes 

porque más bien enseñaba el "patriotismo, honestidad y ética", puesto 

que su lema era «Hombres nuevos para un nuevo Perú»." Además, 

mencionaba en su artículo la forma en que la iglesia de Lince había 

prestado sus aulas para que una escuelita fiscal del distrito que había 
sido destruida por completo en el terremoto de 1974, pudiera continuar 

sus labores hasta fin de año.74  De esta manera la opinión pública pudo 

conocer lo que era la ACYM de parte de un sacerdote, que aun cuando 

era un tanto cuestionado por sus inclinaciones políticas, no dejaba de 

ser parte del clero católico. 

Críticas de algunos círculos evangélicos 

No se puede evitar mencionar que otro obstáculo vino de parte de 

algunos líderes evangélicos que empezaron a criticar todo lo que se 

hacía en LED. Afirmaban que la ACYM estaba dando una mala imagen 

a la población debido al “derroche” de fondos empleados en la 
construcción innecesaria de "grandes y lujosos" templos, dinero que 

muy bien podía haberse usado para solucionar los problemas de los 

pobres en el país. También criticaban la metodología de la Alianza 

porque, según ellos, la iglesia de Lince se había aislado del resto del 

pueblo evangélico dando preferencia a los predicadores extranjeros 
antes que a los nacionales. 

De todos estos comentarios, sólo el que tenía que ver con cierto 

"aislamiento" de la gente aliancista tenía algo de verdad. Ciertamente, 

debido al intenso trabajo de LED, la iglesia de Lince no se había 

preocupado mucho por fraternizar con las demás iglesias de Lima. Los 
pocos eventos en los que había participado el pastor Smith o algún otro 

miembro del equipo no habían sido suficientes para romper esa 

imagen separatista que los críticos veían. Sin embargo, algunos años 

más tarde esa opinión se cambiaría gracias a la influencia y 
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participación de muchos de los pastores de LED en la vida evangélica 
de la nación.75 

Con respecto a la construcción de templos grandes y las campañas con 

predicadores internacionales, debemos decir que las críticas fueron 

injustas. Primero, porque no era cierto que LED había optado por un 

trabajo de irresponsable ostentación soslayando las necesidades 
materiales del pueblo. Como ya hemos señalado anteriormente, la 

iglesia de Lince desarrolló primeramente su labor en los barrios 

marginales de Lima aunque no tuvo los resultados que esperaba. Es 

entonces cuando empieza a trabajar con los distritos más estables y 

tradicionales, buscando consolidar la obra primero allí, de tal modo 
que en el futuro esas iglesias pudieran apoyar decididamente la obra en 

los pueblos jóvenes. Por tanto, el hecho que LED no empezara su labor 

en los sectores empobrecidos no debería entenderse como un rechazo 

u olvido a las clases menos favorecidas, pues algunos años más tarde 

comenzaría a trabajar en los sectores populosos de la Gran Lima, 
atendiendo a todas las necesidades de su población.76 Segundo, no es 

cierto que se puso de lado a los predicadores peruanos por el solo 

hecho de preferir lo extranjero. En absoluto. La política de LED fue 

invitar a predicadores poco conocidos pero que a la vez tuvieran 

experiencia en el ministerio evangelístico, y que por sobre todo, 
estuvieran activos en alguna iglesia local y no necesariamente en 

instituciones paraeclesiásticas. Como no había muchos peruanos en esa 

situación, y los pocos que se conocían o estaban muy ocupados o 

simplemente no aceptaron la invitación, se tuvo que recurrir a 

evangelistas internacionales. 

Todo esto hizo madurar al movimiento, y ayudó a hacer los ajustes que 

eran necesarios para el bien de la obra en la ciudad. El paso de los años 

ha demostrado que los frutos de LED han beneficiado también a otras 

iglesias,77 lo cual ha hecho que las críticas cesen un poco y más bien se 

piense en trabajar mancomunadamente aprendiendo los unos de los 
otros. 

ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LOS PRIMEROS AÑOS 

FASE 1: Comienzo con la iglesia de Lince.78 
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1973: Formación del equipo compuesto por nacionales y misioneros. 
Se designa a Eugenio Kelly como el coordinador del programa. 
Clases de preparación en la iglesia de Lince (Operación Andrés). 
Lince tenía una membresía de 140 y una asistencia dominical 
de 180. Las tres primeras campañas se realizaron en la casona 
de Lince. El 4 de noviembre se inauguró el edificio educacional 
de 4 pisos, con un salón en el sótano con capacidad para 400 
personas donde se realizarían los cultos dominicales y 
campañas mientras se completa la construcción del templo. 

1974: En Julio se dedicó el nuevo templo de Lince para 1050 
personas, donde se realizaron 12 campañas evangelísticas con 
un total de 2057 decisiones, 205 bautismos, y una asistencia 
aproximada de 700 personas a los servicios regulares de la 
iglesia. 

 

FASE 2: Se añade Pueblo Libre 

1975: Pueblo Libre empezó con un grupo de 36 miembros en una 
propiedad en la Av. Brasil, pronto el salón principal se llenó y 
tuvieron que usar TV en circuito cerrado para transmitir los 
cultos en otros dos salones. Junto con Lince, tuvo campañas y 
Academia Bíblica todo el año. Se inicia ETE (Estudios 
Teológicos por Extensión) a cargo de Arnoldo Cook. 

1976: Se funda el Instituto Bíblico Lima al Encuentro con Dios, 
IBLED con 43 estudiantes. 

 

FASE 3: Se añaden dos nuevas iglesias 

1977: Comienza la iglesia de Miraflores con unos 45 miembros de 
Lince, empleando la estrategia del “Café-charla”, donde se 
invitaba a los transeúntes a tomar un café gratis en la sala de la 
iglesia para escuchar música y conversar. Crecimiento 
sostenido en Lince y Pueblo Libre a través de campañas y la 
Academia Bíblica. 

1978: Se incorpora la iglesia de El Agustino. Comienzan las campañas 
en Miraflores en una propiedad recién adquirida en una 
avenida céntrica. Se da la cuota inicial para la compra del 
Campamento Encuentro, CAMEN. En diciembre se inaugura el 
templo para 2000 personas en Pueblo Libre. Ahora hay 4 
iglesias con campañas y Academia Bíblica. 

 

FASE 4: Consolidación 
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1979: Pueblo Libre reporta 1220 decisiones de fe en sus campañas, y 
467 decisiones más fuera de ellas. Para septiembre había 
alcanzado una membresía de 702. Se completa la construcción 
del Instituto Bíblico. Se reportan 5600 decisiones de fe y 615 
bautismos en las 4 iglesias. Lince empieza un segundo culto 
dominical. 

1980: Se compra la propiedad para la iglesia del Rimac. Empieza la 
iglesia de Salamanca. Se realiza el primer Seminario de 
Evangelización Urbana (SELU) con más de 80 pastores 
provenientes de 9 países de América Latina. Se transmite 
semanalmente la Academia Bíblica a través de Radio del 
Pacífico para las Células de Crecimiento Cristiano en hogares 
en todo Lima. 

 

 

 

NOTAS

 
43

 Ver Mover of men and mountains. The autobiography of R. G. LeTourneau. 
Chicago: Moody Press, 1972. Robert Gilmour LeTourneau fue un destacado industrial 

cristiano e inventor de grandes maquinarias excavadoras. A pesar de sus primeros fracasos, 

LeTourneau alcanzó preeminencia en el competitivo mundo de la construcción, su espíritu 

empresarial y compromiso cristiano lo llevó a patrocinar muchas obras relacionadas con la 

misión y la educación. 

44

 La Compañía LeTourneau (The LeTourneau Company) fundada por Robert 

G. LeTourneau, se dedicaba a la fabricación de maquinaria pesada, tales como excavadoras 

y tractores. La peculiaridad de esta empresa estaba en que invertía el 90% de sus utilidades 

en proyectos misioneros, evangelísticos y educativos por medio de la Fundación 

LeTourneau (The LeTourneau Foundation). Fue esta fundación la que se encargó de la 

financiación del proyecto de Turnavista en Pucallpa, Perú, el cual fue expropiado por el 

gobierno del General Juan Velasco Alvarado bajo la ley de Reforma Agraria. 

45

 Libro de Actas de la iglesia de Lince. Acta 4, del 9 de setiembre de 1958. 

46

 Richard Abrams, misionero por muchos años en el Perú, dice que para ese 

esfuerzo Roy LeTourneau apoyó anónimamente con US$15,000 dólares. El cambio en esa 

época era de 26.81 soles peruanos por dólar, lo que hacía un total de 402,150 soles. 

47

 A la renuncia de Kenn Opperman a la vicepresidencia de la fundación en 1978, 

Roy LeTourneau creó Church Planting International al darse cuenta que los recursos de la 

Fundación LeTourneau eran insuficientes para seguir apoyando el programa LED. Más 

tarde, en 1981, Church Planting International, que hasta entonces se estaba dando a conocer 

como una organización cristiana más, cambió de nombre a LeTourneau Ministries 
International debido a que en los Estados Unidos la gente conocía y confiaba más en 

LeTourneau, y estaría más dispuesta a sostener su ministerio. El cambio no fue equivocado. 

La buena reputación del apellido LeTourneau fue un factor para que esta nueva 
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organización tuviera éxito. Sin embargo, conviene decir que al igual que otras instituciones 

cristianas que dependen de donaciones de la gente norteamericana, LeTourneau Ministries 
International también se ha visto afectada por los escándalos de los predicadores de 

televisión Jim Bakker y Jimmy Swaggart. En 1987 y 1988 las donaciones no fueron muchas, 

y recién este año 1989 se está viendo una mejora que se espera pueda continuar en los años 

por venir. 

48

 Este proyecto suscitó dos interrogantes de fondo que tuvo que discutirse 

ampliamente en la sede de la misión en New York. La primera tenía que ver con política de 

trabajo. Hasta ese momento la División de Ministerios en Ultramar (DMU) había dado los 

lineamientos del trabajo en todos los países donde la misión de la ACYM tenía obra. 

Naturalmente, lo que proponía Roy era totalmente distinto a la forma como se había venido 

trabajando hasta aquí, y el temor era que DMU quedara de lado o que se diera la impresión 

que LeTourneau Foundation era quien sentaba las pautas y no necesariamente DMU. La 

segunda, íntimamente relacionada, tenía que ver con recursos económicos. Un plan tan 

ambicioso como LED demandaba algunos millones de dólares que DMU no tenía ni estaba 

dispuesta a invertir, sencillamente porque también había otras obras aliancistas alrededor del 

mundo que necesitaban dinero. Por tanto, la misión no podía concentrarse sólo en América 

Latina o en todo caso Lima. Fue así que Louis King, el entonces vicepresidente de DMU, 

autorizó a Roy para que hiciera promoción de este proyecto específico, primordialmente 

fuera de los círculos aliancistas, ya que se temía que de hacerlo en las iglesias de la propia 

denominación, las ofrendas para el Fondo General de la Gran Comisión bajaría 

tremendamente (Tomado de un Memo de D. K. Volstad, director para América Latina, a 

D. L. Rambo, director general de DMU, fechado 5 de diciembre, 1978. Archivos de DMU 

en Nyack, Nueva York). 

49

 Antes de elegir Lima, ambos hombres habían visitado casi todas las ciudades de 

América Latina, con el fin de ver en cual había mejores posibilidades y más apertura para el 

trabajo. Se quedaron con Lima porque, primero, la iglesia de Lince ya venía orando por un 

avivamiento desde hacía algunos años; segundo, porque los dos conocían mejor esa ciudad y 

su gente; y tercero, porque la Fundación LeTourneau tenía algunos recursos de su proyecto 

en Tournavista que podía invertir. 

50

 Valga anotar que de estos 5 pioneros de LED, al año 2023 solamente Alfredo 

Smith sobrevive y reside actualmente en la ciudad de Lima. 

51

 Afirmación hecha por Alfredo Smith en un retiro de pastores de LED, llevado a 

cabo en el Campamento Alianza los días 10-11 de diciembre de 1982. Su tema fue: Reseña 
Histórica de LED, 1970-1982. (Notas personales en los archivos del autor). 

52

 Merle Sluyter, misionero estadounidense de la ACYM, llegó al Perú en 1939 

juntamente con su esposa Thelma. Obrero infatigable, trabajó en las tres regiones del país 

evangelizando, abriendo iglesias y edificando a los creyentes. Fue director del Instituto 

Teológico de la Alianza en Huánuco; superintendente de la Misión en el Perú; y pastor de 

varias iglesias, incluyendo la de Lince en 1971. Conocido por su buen sentido del humor y 

carácter jovial, pero a la vez por su seriedad cuando trataba las cosas del Señor, el Rev. 

Sluyter marcó toda una época en la historia de la iglesia aliancista peruana. Los esposos 

Sluyter volvieron a su país en 1978 luego de 39 años de servicio ininterrumpido a Dios. El 

17 de diciembre de ese mismo año, don Merle sufrió un ataque cardiaco que lo condujo a la 

presencia de su Señor, a quien había servido y dedicado los mejores años de su vida. 

53

 Libro de Actas de la iglesia de Lince. Acta del 27 de abril de 1958. 

54

 En la carta de presentación que Merle Sluyter envía a George S. Constance, 

ejecutivo en la sede de la ACYM en Nyack, Nueva York, pidiendo el préstamo de 
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US$50,000 para la compra de la propiedad en Lince, le dice que su casa donde había 

empezado la iglesia ya quedaba muy pequeña debido al crecimiento que habían tenido, lo 

que hacía urgente mudarse a un local más apropiado. (Copia de la carta original fechada 26 

de septiembre, 1957, en los archivos del autor). 

55

 Libro de Actas de la iglesia de Lince. Acta 18 del 19 de julio, 1960. 

56

 Para un estudio detenido sobre labor de Evangelismo a Fondo, ver Dayton 

Roberts, Los Auténticos Revolucionarios: La Historia de Evangelismo a Fondo en América 
Latina. 

57

 Aproximadamente 30 denominaciones y misiones se unieron para realizar ese 

esfuerzo sin precedentes en la nación peruana. A lo largo y ancho del país se había 

establecido unas 4,000 células de oración, y más de 1,500 pastores y líderes habían tomado 

cursillos de entrenamiento para hacer mejor la labor. La iglesia de Lince tenía como 100 de 

sus miembros participando en estas clases de entrenamiento, y se había comprometido con 

unos $130 dólares mensuales para esta causa a fin de hacer realidad el coro lema que 

identificaba a Evangelismo a Fondo: "El Perú será para Cristo si unidos luchamos por Él". 

Tomado de Merle Sluyter, "A Church is Rising to Serve" en The Alliance Witness, julio 19, 

1967, pp. 14, 15, 18. 
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 Estos misioneros hicieron muchas gestiones para traer un nuevo pastor a la 

iglesia. Sólo en 1971 invitaron a cuatro diferentes pastores pero ninguno de ellos aceptó. 

Ellos eran Carmelo Terranova, un conocido predicador argentino; Euclides Padilla, 

peruano que pastoreaba una iglesia en San José, Costa Rica; Fernando Lay, quien había sido 

miembro de Lince, pero que ahora trabajaba con Juventud para Cristo en Rochester, New 

York; y Samuel D'Amico, ex-pastor de la misma congregación en los años 1960-1963. Libro 
de Actas de la iglesia de Lince. Asamblea Anual del 12 de enero de 1972. 

59

 Vale mencionar que algunos de esa generación, como Gustavo Chiang, 

Francisco Torres, Nemesio Rafael y Miguel Ángel Palomino, ahora son pastores 

ministrando en diversas iglesias del Perú y del extranjero. Además de ellos hay muchos que 

jugaron un papel importante en los inicios de LED. 
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 Ver Daniel 10:1-5, 12-14. 
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 Alfredo Smith, Un Enfoque Histórico y Testimonial del Movimiento “Lima al 
Encuentro con Dios”. Lima 1981. p3. (Trabajo inédito en los archivos del autor). 

62

 Ibid. 
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 En 1978 surgieron algunos problemas de desacuerdo en la filosofía de trabajo 

con un miembro del equipo LED, quien se había incorporado después de iniciado el 

movimiento. En vista que sus pareceres y actitudes personalistas persistían aun cuando ya se 

había conversado con él, los demás pastores le invitaron a retirarse de LED. Este pastor 

salió seguido por un pequeño grupo de miembros de la iglesia con quienes formó otra 

congregación que se reúne en un distrito limeño. El segundo caso sucedió en 1987, cuando 

uno de los pastores clave y fundadores de LED se apartó de la línea doctrinal aliancista. En 

este caso la directiva de la Iglesia Nacional le sugirió que se retirara de la ACYM para no 

causar más daño a la denominación. El pastor se retiró, seguido por más de un centenar de 

personas y fundó otra iglesia en un distrito de clase media de Lima. 
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 Algunos han dicho que Roy LeTourneau usó en LED un dinero que el 

gobierno militar de entonces debía a la empresa de su padre, LeTourneau Foundation, 

debido a que no podía sacarlo del Perú por las leyes vigentes en aquel tiempo. Al respecto, 

Eugenio Kelly, coordinador del movimiento LED, dice que lo que el gobierno debía a 
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LeTourneau era como 5 millones de dólares por concepto de ciertos contratos que había 

hecho con esa empresa para que trabaje en la selva peruana. De esa cantidad, el gobierno de 

Velasco sólo devolvió una parte que Roy donó exclusivamente para sufragar los gastos de 

pasajes, viáticos y ofrendas de los predicadores que fueron a Lima entre 1973 y 1974. Kelly 

también afirma que Roy no estaba obligado a hacer tal cosa y que bien pudo haber invertido 

ese dinero en otros negocios en el Perú. (Entrevista del autor a E. Kelly en su domicilio de 

Jesús María, Lima, en setiembre de 1985). 

65

 Operación Andrés es una estrategia evangelística usada por la Asociación Billy 

Graham en sus cruzadas durante muchos años con gran eficacia. El objetivo es invitar a una 

persona no creyente para que asista a un servicio de evangelización. El concepto de 

Operación Andrés se basa en Juan 1:40-42. 

66

 Tomado de Progress Report on Lima Project. Reunión del comité organizador 

reunido en marzo 1973. El comité estaba conformado por E. Kelly, F. Kowalchuk, A. Smith 

y T. Bowden. Copia del original en los archivos del autor. 

67

 El caso de esta mujer fue publicado por el periodista Alejandro Borboy en el 

diario Ultima Hora, del 1 de febrero de 1975, p5. 
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 Alfredo Smith, Un Enfoque Histórico y Testimonial... Op. Cit.; p10. 
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 Richard Abrams. “Tracts: In Lima, Peru, People Read Them”, en Alliance 
Witness, Sep.8, 1976. p18. 
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 Ibid. 
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 Eugene Kelly. The Lima Project. Planning and Developing Accelerated Church 

Growth. Ponencia presentada en la Conferencia Misionera en el Concilio de la ACYM en 

Birmingham, Alabama, 14-16 de mayo, 1978. 
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 Eugene Kelly. Kelly 1980 Conference Report. (Documento en los archivos del 

autor). 
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 Entrevista del autor al Sr. Pedro Ferreira García, Director Gerente de Radio del 

Pacífico, el 21 de octubre de 1985, en el Departamento de Misiología del Seminario 

Evangélico de Lima. 

74

 Salomón Bolo Hidalgo, "Una Defensa a mis Hermanos Protestantes" en la 

revista OIGA, octubre 1975. 

75

 Vale mencionar que una vez que el Instituto Bíblico Alianza abrió sus puertas en 

1976, la política fue de permitir el ingreso no sólo a aliancistas, sino también a estudiantes de 

otras denominaciones. Desde ese año hasta el presente, siempre ha habido representantes 

de las distintas iglesias de la capital. Lo mismo sucedió con el templo de Pueblo Libre que 

quedó construido en 1978 con una capacidad para más de 2000 personas. LED entonces 

acordó que debía usarse para cualquier evento evangélico interdenominacional cuando sea 

requerido. Asimismo, los pastores de LED han participado en diferentes eventos y 

organizaciones, siendo una de ellas el Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), 

máximo organismo evangélico que representa a las denominaciones y misiones más grandes 

de la nación, que eligió a uno de los pastores aliancistas, Miguel Ángel Palomino, como su 

presidente en los años 1983 y 1984. 
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 En la actualidad, LED está trabajando en el Rímac, El Agustino, La Victoria, San 

Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Comas, que son distritos altamente poblados y 

con muchas necesidades. 



 

 
 
 

78 | Volverlo a contar 

 
77

 A comienzos de la década del 80 LED apoyó el trabajo de una iglesia Bautista 

en el Callao, y en 1987 aceptó la inclusión de la Primera Iglesia Bautista de Lima como 

parte del movimiento. Además, en los últimos años se ha visto que algunos egresados 

aliancistas del Instituto Bíblico Alianza, están sirviendo como pastores en diferentes 

denominaciones de la capital. 
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 Datos obtenidos de Church Growth Study, Lima, Peru (1978), y Historical 
Development of Lima Program (1979). Ambos documentos en los archivos del autor. 
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V O L V E R L O  A  C O N T A R  

 

PARTE 4: CÓMO FUNCIONA LED 

omo hemos dicho en los capítulos anteriores, LED no es el 
resultado de técnicas “enlatadas” ni de aplicación de principios 

de algunas modernas escuelas de iglecrecimiento.79  Es más 

bien, el fruto de las oraciones, de una coyuntura histórica que fue el 

“momento de Dios” para Lima, del evangelio bien presentado y del 

discipulado constante de una iglesia local que aceptó el desafío de 
anunciar el Evangelio a los 3.5 millones de habitantes que poblaban la 

capital peruana en ese entonces. 

 
 

31 Iglesia de Lince 1974 

 
La idea original de LED consistió en un programa intensivo de dos 

años, que se implementaría en las iglesias de Lince y Jesús María 

respectivamente. El objetivo final era que ambas congregaciones 
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llegaran a 1000 miembros cada una, y que luego reprodujeran otras del 
mismo tamaño en toda la ciudad.80  Lince comenzaría en octubre de 

1973 con la primera serie de campañas, y luego seguiría Jesús María a 

partir de 1974. Esta congregación era una obra reciente que Lince había 

empezado en casa de la familia Panduro. Primero se reunían en el 

patio de dicho hogar, pero viendo que de seguir allí no alcanzarían las 
metas previstas, para fines de el mismo año 1973, LED empezó los 

trámites para la compra de una enorme propiedad en la Av. Brasil 

cuadra 18, distrito de Pueblo Libre, que es donde ahora se encuentra 

ubicada. En ese mismo año, aquella pequeña congregación acababa de 

instalar al reverendo Manuel Castañeda (colombiano) como su pastor,81 
y todos juntos empezaron a prepararse para cumplir la tarea propuesta. 

 

32 Familia Panduro 

 

33 M. Castañeda en el medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Inicios de la iglesia de Jesús María 
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La estrategia diseñada al comienzo era muy simple. Veámosla: 

Oración… organizada en células; entrenamiento de ganadores de 

almas, consejeros y aun músicos; testimonio de todos los 

creyentes a toda la gente por medio del método "Operación 

Andrés". Estos elementos no sólo precederán la campaña, sino 

que continuarán hasta que se hagan parte del mismo. El cuarto 

factor de nuestra estrategia es la predicación. Predicar noche 

tras noche, semana tras semana y mes tras mes. Durante las 

primeras dos semanas de cada mes, la iglesia de Lince tendrá 

sus campañas, y cuando ellos estén "descansando" (haciendo el 

seguimiento de los recién convertidos, enseñándoles, 

bautizándolos y entrenando a otros obreros), la iglesia de Jesús 

María tendrá las suyas, y luego el ciclo empezará nuevamente.82  

La filosofía básica del trabajo fue concentrar toda clase de recursos 

humanos, económicos y otros en un solo lugar (que al comienzo fue 

Lince), para luego alcanzar toda Lima, el Perú y Latinoamérica para 

Cristo. La metodología fue formándose en medio de la tarea misma 

conforme crecían las iglesias y se abrían otras. Por tal razón, existe 
hasta el día de hoy una flexibilidad y disposición a los cambios cuando 

Dios y las circunstancias lo demandan. En este sentido, los pastores y 

líderes de LED se cuidan de no encuadrar el movimiento en un sistema 

rígido, porque son conscientes que no es una estrategia humana la que 

deben seguir, sino la del Espíritu Santo, quien obra muchas veces de 
manera inesperada. Teniendo en cuenta este hecho, podemos decir 

que LED, aun cuando se formó pensando en la idiosincrasia limeña, se 

perfila como una alternativa misiológica para las iglesias de todo 

nuestro continente que desean tomar sus principios, no tanto sus 

métodos de trabajo, para luego aplicarlos contextualmente a sus 
propias necesidades, gente y lugar. Veamos las estrategias que definen 

LED. 

LA EVANGELIZACIÓN URBANA 

El desafío de la urbanización en América Latina 

La primera y principal estrategia es la evangelización urbana. En los 

últimos años, muchas iglesias y misiones foráneas han tomado 

consciencia de la necesidad de apoyar más la obra evangelística urbana 
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en América Latina.83 Son notorios los esfuerzos por alcanzar los 
centros urbanos, ya que las ciudades se han convertido en focos de 

crecimiento explosivo y son en la actualidad constante preocupación 

para los países latinoamericanos. El industrial mexicano José Represas 

expresaba esta inquietud de esta manera: 

Entre 1950 Y 1975, América Latina fue la región del mundo cuya 

población creció más aceleradamente. En estos 25 años se 

duplicó, mientras que la población mundial crecía 60% y la de 

los países más desarrollados lo hacía sólo en 30%... El rápido 

crecimiento de la población en el éxodo de las zonas rurales a las 

ciudades ha originado lo que se ha llamado el “desafío de la 

urbanización” en América Latina. El número de habitantes de 

las ciudades durante la década de los ochenta continuará 

aumentando con rapidez respecto a la población total de cada 

país. Tan sólo en 1979, la población urbana en Argentina fue el 

71 % del total del país; en Venezuela, 69%; en Chile, 65%; y en 

México, 62%. De los 470 millones de habitantes que tendrá 

América Latina para 1990, se calcula que el 80% vivirá en zonas 

urbanas, por lo que ya desde ahora los gobiernos invierten cerca 

del 80% de sus presupuestos en las ciudades.84 

Naturalmente, este gran congestionamiento de gente ha producido 

consecuencias impredecibles en nuestra ciudad capital, al punto de ser 
calificada como «Lima la horrible» por el autor peruano Sebastián 

Salazar Bondy. En palabras suyas: 

Hace bastante tiempo que Lima dejó de ser... la quieta ciudad 

regida por el horario de maitines y ángelus. ...El 

embotellamiento de vehículos en el centro de las avenidas, la 

ruda competencia de buhoneros y mendigos, las fatigadas colas 

ente los incapaces medios de transporte, la crisis del 

alojamiento, los aniegos debido a las tuberías que estallan, el 

imperfecto tejido telefónico que ejerce la neurosis, todo es obra 

de la improvisación y la malicia... La paz conventual de Lima que 

los viajeros del siglo XIX y aun entrado el XX, celebraron como 

propicia a la meditación, resultó barrida por la explosión 

demográfica.85 

Obviamente esta situación no es exclusividad de Lima. En todas las 

ciudades latinoamericanas sucede lo mismo. El alarmante incremento 

de la violencia, la agitación política, el alto porcentaje de mortalidad 
infantil, el desempleo y subempleo, la carencia de viviendas y otros 
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factores más, se han juntado para producir la crisis social, moral y 
espiritual en que viven nuestras atestadas ciudades. La gente que vive 

en la ciudad se debate en medio de la soledad, desesperación y otros 

problemas que ha traído consigo la urbanización. Hablando de este 

tema Roger Greenway dice: 

Más doloroso que el sufrimiento físico del hombre en la ciudad, 

es la angustia mental, la inseguridad emocional y el aislamiento 

de las personas afectadas. Muchos que emigran a la ciudad 

nunca logran una integración personal con ella. Físicamente 

viven en la ciudad, pero emocionalmente no.86 

Ahora bien, ¿Qué se espera de la iglesia en medio de todo eso? ¿Tiene 

alguna alternativa que ofrecerle al que vive en la ciudad? ¡Creemos que 

sí! La Iglesia tiene mucho que dar, aun más allá de lo que el ciudadano 
común se imagina. El mismo R. Greenway nos da la respuesta: 

Es aquí [en la ciudad] donde la iglesia puede suplir las 

necesidades, tanto las de naturaleza social como psicológica, y 

sobre todo, las de índole espiritual. Es algo que ni los gobiernos, 

ni la industria, ni la OEA, pueden cumplir eficazmente. La 

iglesia, en cambio, puede y debe cumplir con esta 

responsabilidad específica.87 

Ciertamente, todo lo que la iglesia puede dar, gira en torno al mensaje 

vivificador de Jesucristo y a la comprensión que nos da la Palabra sobre 
el ser humano y sus necesidades vitales y trascendentes. Pero ello 

también significa que las Buenas Nuevas deben ser contextualizadas y 

comunicadas adecuadamente, porque de lo contrario se puede acusar 

al cristianismo de ofrecer una alternativa obsoleta, irrelevante, mística 

y carente de toda realidad en el medio donde vivimos. Bien se dijo en 
la consulta sobre Evangelización en Pattaya: "La Iglesia debe prepararse 

teológica y metodológicamente para confrontar estas situaciones, y 

compartir decididamente el evangelio eterno a las multitudes 

urbanas".88 

LED y una metodología propia de evangelización urbana 

La forma de trabajo de LED y sus resultados, levantaron muchas 

preguntas en algunos misiólogos y expertos en crecimiento de iglesia. 

Las críticas a favor y en contra, tanto de líderes nacionales como 
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extranjeros, no se hicieron esperar. Las repentinas visitas de pastores, 
misioneros y observadores de otras partes del mundo, que venían a 

Lima para ver el fenómeno LED, fueron algunas de las reacciones más 

comunes que se produjeron en los primeros años de iniciado el 

movimiento. 

Quizás una de las afirmaciones menos sujetas a la verdad que se han 
hecho, es que el "éxito" de LED estuvo en que "se identificó a una 

unidad homogénea —clase media e intelectual—, se analizaron sus 

necesidades y se diseñó un programa apropiado para ellos" que incluía, 

entre otras cosas, el tener un templo grande y atractivo, invitar 

predicadores experimentados, desarrollar un buen discipulado, y 
disponer de literatura de "primera clase".89 Una afirmación como ésta 

vale la pena analizarla cuidadosamente, porque al decir que LED 

trabajó en base a una «unidad homogénea», se está insinuando que los 

que iniciaron el movimiento optaron por una escuela misiológica 

determinada, lo cual no es cierto tal como lo hemos dicho al comienzo. 

En primer lugar, necesitamos entender que quizás esta afirmación nace 

de la simple observación de algunas —no todas— congregaciones 

formadas por LED, donde se aprecia un buen porcentaje de creyentes 

llamados de clase media.90 Ahora bien, si una unidad homogénea es 

una sección de la sociedad en la cual todos los miembros tienen alguna 
característica y afinidad común,91 entonces creemos que ninguna 

iglesia de LED caería estrictamente en esta categoría, puesto que los 

creyentes vienen de distintos trasfondos socio-económicos, lo cual se 

demostró claramente en una breve encuesta que se hizo en las iglesias 

más grandes, que son consideradas como congregaciones de 
profesionales y gente de clase media. Los resultados arrojaron lo 

siguiente: a la iglesia de Lince asistían personas de 38 distritos 

diferentes; a la de Pueblo Libre, de 25 distritos; y a la de Miraflores, de 

14 distritos de la Gran Lima.92 Esto quiere decir, en términos concretos, 

que uno de Lince se congrega con alguien que vive en Villa María del 
Triunfo; uno de Pueblo Libre lo hace con alguien de Independencia; y 

un miraflorino, con alguien de la Campiña, Chorrillos. Todos ellos 

comparten el mismo santuario para adorar a Dios, y las mismas aulas 

para sus clases durante la semana y en la Escuela Dominical. A los 

servicios asisten personas muy educadas y con dinero, como también 
gente sin mucha educación y pobre. Naturalmente, esto ha producido 



 

 
 
 

86 | Volverlo a contar 

roces propios de la heterogeneidad social entre los creyentes, lo cual ha 
sido a la vez beneficioso porque ambos grupos están aprendiendo a 

superar sus propios prejuicios en la iglesia del Señor. 

En segundo lugar, el proyecto LED no se sujetó a la estrategia de la 

unidad homogénea, aun cuando se sabe que a los "hombres les gusta 

ser cristianos sin tener que cruzar barreras de idioma, raza o clase",93 o 
que las iglesias crecen más fácilmente cuando su membresía está 

limitada a una sola clase de gente.94 Por el contrario, desde un 

comienzo se cuidó que la gente entendiera el costo del discipulado e 

inclusive se trató, en la medida de lo posible, que los predicadores 

invitados —y también los pastores locales— no presentaran un 
evangelio fácil, ni menos en función de alguna unidad homogénea.95 

Si bien es más fácil trabajar con unidades homogéneas, sea porque no 

quieren cruzar barreras de ningún tipo o porque "prefieren asistir a 

iglesias donde sus miembros hablan y actúan como ellos",96 creemos, al 

igual que René Padilla, que la membresía en la iglesia "no es cuestión 
de gustos o aversiones, sino de incorporación en una nueva humanidad 

bajo el señorío de Cristo".97 Con esto no estamos negando el legítimo 

valor del crecimiento numérico de la iglesia, porque sin duda todos 

deseamos que el evangelio llegue a muchos y nuestras iglesias se llenen 

para la gloria de Dios. Pero cuando el crecimiento numérico se hace 
obsesivo y se trabaja más pensando en principios sociológicos que 

bíblicos, con el fin de lograr resultados inmediatos, entonces se corre el 

riesgo de ver al ser humano sólo como una cifra que hay que alcanzar. 

Con razón el mismo Padilla ha dicho que en el siglo XX muchos de los 

planes de evangelización se tornan en problemas de cálculos 
matemáticos, donde "lo que interesa es producir más cristianos, al 

menor costo posible, en el menor tiempo posible", y añade que en 

nuestra civilización "ya nada, ni siquiera el hombre mismo, se escapa 

de la técnica: una civilización obsesionada por la búsqueda del 'one best 

way', que inevitablemente desemboca en la automatización".98 

En tercer lugar, la metodología del trabajo con unidades homogéneas 

sugiere un tipo de discipulado que definitivamente LED no siguió. El 

celo evangelístico de los propulsores del iglecrecimiento es tan grande, 

que los ha llevado a concebir una misiología que no estamos seguros 

concuerde con el modelo bíblico. Ellos afirman que: 
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El signo vital de una iglesia sana y próspera es que la membresía 

está formada por una sola clase de gente... En unidad 

homogénea el foco es el evangelismo y no el crecimiento 

espiritual... La pregunta básica es: ¿Cómo podemos establecer 

una base eficiente para atraer a los no salvos a Cristo?, y no 

¿Cómo deben los cristianos mostrar su amor y compañerismo a 

otros cristianos, diferentes de ellos mismos? La primera 

pregunta tiene que ver con la evangelización; y la segunda, con 

crecimiento espiritual.99 

A la luz de estas declaraciones, ¿podemos afirmar seriamente que la 

iglesia del libro de los Hechos no fue sana ni próspera porque estaba 

compuesta no sólo por judíos, sino también por gente de otros lugares 

que se convirtieron en el día de Pentecostés? (Hech.2: 5-11, 14, 41, 42). 

En ese día Pedro predicó el arrepentimiento y la conversión a 
Jesucristo, tanto a judíos como a todos los que habitaban en Jerusalén 

—gentes de todas las naciones bajo el cielo (Hech. 2:14 y 5, 

respectivamente)—, y ambos llegaron a ser cristianos, cruzando 

barreras de idioma, nacionalidad, clase y costumbres. La misma figura 

se ve en toda la iglesia del primer siglo, al punto que pronto surgieron 
los problemas propios de la heterogeneidad de gente; por ejemplo, 

entre judíos y griegos (Hech.6:1) y entre pobres y ricos (1Cor.11:17-22; 

Stgo.2: 7-9). 

En una situación así "un moderno experto en iglecrecimiento hubiera 

sugerido la formación de dos distintas denominaciones, una para 
judíos hebreos y otra para judíos griegos".100 Pero gracias a Dios que las 

cosas no se solucionaron así, se preservó la unidad transcultural de la 

iglesia y en poco tiempo aquellos cristianos crecieron y se 

fortalecieron, al extremo que habían trasformado el mundo entero 

(Hech.17:6). En otras palabras, aquellos discípulos desde un comienzo 
aprendieron las implicaciones y demandas del evangelio. No había tal 

cosa como una estrategia para "atraer" a los inconversos, reunirlos en 

unidades homogéneas y luego, cuando ya habían "crecido 

espiritualmente", enseñarles el significado de la unidad del Cuerpo de 

Cristo. Indudablemente el nuevo convertido ya sabía el costo del 
discipulado desde un principio, y esto es lo que ha sucedido en LED. 

Por algo el Pacto de Lausana nos recuerda que no debemos divorciar la 

evangelización del crecimiento cristiano.101 
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EL DISCIPULADO CONSTANTE DE LOS CREYENTES  

La segunda estrategia tiene que ver con el discipulado de los nuevos 

creyentes. LED no es sólo campañas continuas de evangelización, sino 
también enseñanza y capacitación que se realizan en la iglesia y en los 

hogares. Esto se debe a que las grandes campañas que se han realizado 

en Lima y en otros lugares, siempre han demostrado que quizá lo más 

importante no es la campaña misma, sino lo que viene después de ella; 

vale decir, el trabajo de conservación y seguimiento de quien ha hecho 
decisión por Jesucristo. Con esto en mente, se diseñó un programa 

intensivo de instrucción bíblica llamado Academia Bíblica, con el fin de 

atender a los recién convertidos y atender sus preguntas y dudas. Con 

pocas variantes, básicamente lo que se implementó en el comienzo, es 

lo que se ha venido haciendo hasta el día de hoy. 

En la Iglesia 

En la iglesia se empezó el programa de la Academia Bíblica, cuyo 

propósito era consolidar en la fe al recién convertido y tratar de 

responder a sus preguntas, relacionadas con la nueva vida en Cristo y el 

trasfondo religioso que traía consigo. 

Este programa empezó inmediatamente después de la primera 

campaña evangelística del mes de noviembre de 1973. A los que 

hicieron decisión por Jesucristo en aquella oportunidad, se les invitó a 

tomar el curso de Verdades Básicas del Cristianismo los días martes, 

jueves y sábados. Cada clase duraba 2 horas, y éstas, sólo se daban en 
los 15 días de receso entre una campaña y otra. Este curso tocaba 

aspectos como la fe, el pecado, la conversión y la iglesia, lo que fue de 

mucha ayuda para aquellos que empezaban la vida cristiana. Los 

maestros eran el propio pastor, los misioneros y algunos laicos de la 

iglesia. Al término de estas seis clases, se realizó la segunda campaña 
evangelística también de 15 días seguidos. Cumplida esta tarea se abrió 

el segundo ciclo de la Academia Bíblica pero esta vez con dos cursos: 

Verdades Básicas para los nuevos creyentes y Doctrina del Espíritu 

Santo para los que ya habían tomado el curso anterior. Este segundo 

curso se estructuró para clarificar el actuar de Dios en la vida de una 
persona, debido a que muchos de los recién convertidos venían de un 

trasfondo religioso que estaba también impregnado de espiritismo. 
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Luego vino la tercera campaña y entonces, el tercer ciclo de la 
Academia, ahora con una materia más: Evangelismo Personal. Y en los 

siguientes meses se incrementarían dos cursos nuevos: Introducción a 

la Biblia y La Segunda venida de Cristo, llegando a haber cinco cursos 

simultáneos al finalizar los 15 meses de campañas en la iglesia de Lince. 

Vale resaltar que aquí nació la idea de que los mismos miembros del 
equipo deberían preparar los cursos a dictarse. La ventaja de tener un 

material propio en lugar de uno importado estaba en que apuntaba 

directamente a las necesidades de la gente. Esta política dio buenos 

resultados, pues la retención final sobre las decisiones fue del 15 al 20 

porciento. 

Demás está decir que la labor fue muy sobrecargada. Los líderes no 

sólo debían estar los 15 días de campaña, sino también las otras dos 

semanas, atendiendo las clases y en consejería pastoral. No se exagera si 

decimos que prácticamente la iglesia estaba abierta cada día del mes, y 

desde muy temprano por la mañana hasta altas horas de la noche. Esto 
se debía a que muchos nuevos creyentes habían cambiado sus horarios 

de trabajo con el fin de participar en las campañas y en la Academia 

Bíblica. 

Este programa de capacitación conserva el mismo patrón y dinámica, 

sólo que la duración de los cursos ya no es de dos semanas, sino que 
varía de acuerdo con las necesidades y programas de cada 

congregación. Las iglesias que se han ido formando, tienen sus 

campañas cada dos o tres meses, lo que les permite desarrollar con más 

amplitud cada materia y brindar cursos que puedan servir 

específicamente para las necesidades de su gente. 

En 1976, paralelamente a la Academia Bíblica, se ofreció también el 

Estudio Teológico por Extensión (ETE) a todos aquellos que querían 

profundizar en la Palabra y deseaban servir de una manera más 

comprometida en la iglesia.102 El encargado de este programa fue 

Arnoldo Cook (1932-2020), misionero canadiense quien llegó al país 
ese año para implementarlo en las iglesias LED. Arnoldo y su esposa 

Marylou habían servido en Colombia por varios años antes de que la 

misión los transfiriera al Perú. ETE se adoptó en las iglesias porque 

hacía falta gente capacitada para afrontar las demandas ministeriales de 

la obra, que crecía a un ritmo acelerado, y, donde se requerían 
maestros, consejeros y predicadores. Aquí la Academia Bíblica no era 
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suficiente para entrenar adecuadamente a los obreros, y, por otro lado, 
no todos los que querían podían estudiar en un seminario bíblico. En 

tal sentido ETE brindó la oportunidad a muchos creyentes de estudiar 

teología en una forma metódica, disciplinada y autodidacta; siendo 

necesario que los alumnos se reunieran sólo una vez por semana para 

rendir examen e intercambiar lo aprendido a través de las lecciones. A 
estos grupos de estudio se les llamó «peñas».103 Muchos que terminaron 

los seis libros obligatorios, actualmente están sirviendo en algunas 

áreas de las iglesias en Lima y en el interior del país, lo cual demuestra 

que este curso cubrió una necesidad a tiempo. 

 
 

35 Dr. Arnoldo Cook 

En los hogares 

Aparte de la Academia Bíblica y ETE, LED también desarrolló una 
nueva forma de consolidación y capacitación de los creyentes usando 

la radiofonía y los hogares en una manera combinada. En 1980 se 

empezó con la Academia Bíblica del Aire, llamándose más tarde 

Células de Crecimiento Cristiano (CCC), que eran núcleos de personas 

reunidas en casas, con el fin de seguir estudios doctrinales guiados por 
un programa radial y un tutor visitante. Esto se hizo con el fin de 

alcanzar al mayor número posible de gente vinculada con la iglesia que 

no podía asistir a la Academia Bíblica. 
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La manera en que se llevaban a cabo las CCC era muy sencilla. Varios 
creyentes de un mismo vecindario se reunían en una casa para 

escuchar por la radio un estudio bíblico doctrinal que se transmitía dos 

veces por semana.104 El programa duraba unos 30 minutos, a cuyo 

término, el tutor, autorizado y capacitado previamente en la iglesia, 

dirigía a los asistentes en una serie de preguntas relacionadas con el 
tema escuchado. Su principal ventaja estaba en que por ser un grupo 

pequeño (10 a 15 personas), los creyentes podían conocerse mejor y 

compartir bendiciones y cargas que en reuniones con varios cientos 

casi era imposible. Además, era una formidable oportunidad para 

invitar a vecinos y amigos no creyentes, a quienes se les compartía con 
más libertad y espontaneidad el evangelio. Las CCC funcionaron por 

espacio de un año en más de 100 hogares distintos alrededor de Lima. 

A su término, las iglesias siguieron usando parte de esta metodología 

en forma libre, para evangelización, edificación y comunión cristiana. 

EL LIDERAZGO DISPUESTO A TRABAJAR EN EQUIPO 

La tercera estrategia es el liderazgo de equipo. La convicción de 

trabajar en equipo fue lo que caracterizó a los líderes de LED desde el 
inicio. De hecho, la iglesia de Lince fue la primera congregación en 

Lima que implementó el concepto de equipo pastoral. Una tarea de 

esta magnitud indudablemente no permitía el esquema clásico del 

pastorado, donde el pastor es el hombre "orquesta" de la iglesia. 

Definitivamente esa mentalidad debía cambiar si en verdad se quería 
continuar con la obra. Por tanto, se pidió a los laicos que no se 

limitaran sólo a dar su clase de Escuela Dominical, sino que hicieran el 

compromiso de dedicar más tiempo, esfuerzos y talentos en la iglesia. 

Por su parte, los misioneros tendrían que trabajar lado a lado con los 

nacionales con el fin de fortalecer más aún el equipo. De esta manera 
empezó la amalgama de nacionalidades, trasfondos culturales y 

teológicos, conceptos misiológicos y aun formas de realizar la labor 

pastoral. "Nadie asumió jefaturas, sin embargo, cada cual supo observar 

su lugar dentro de sus responsabilidades".105 Ciertamente, esta 

previsión fue acertada y sabia, puesto que en poco tiempo la obra había 
empezado a demandar más y más de los líderes. No era para menos. A 

sólo tres meses de iniciado el programa, la asistencia a los servicios en 

la iglesia de Lince era de 350 personas, y al término de los 15 meses de 
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campañas, esa cifra se había elevado a 700. De no haber hecho los 
cambios en la estructura del liderazgo, no se hubiera podido atender a 

las necesidades de esa congregación que en menos de dos años había 

crecido en más de un 500%. 

Ante esa situación, los creyentes empezaron a orar pidiendo que Dios 

levantara más pastores para cubrir las exigencias de un crecimiento tan 
abrupto. Y Dios respondió. Al poco tiempo, dos nuevos pastores se 

incorporaron al equipo LED; uno era Fernando Lay (1944-2022) quien 

venía como pastor de jóvenes a la iglesia de Lince, y el otro era el 

pastor Francisco Pérez, misionero argentino en el Uruguay para 

hacerse cargo de la iglesia de Pueblo Libre,106 iglesia que había nacido 
en Jesús María que por razones de espacio, y también de liderazgo, no 

había podido desarrollar el programa LED tal como se había planeado 

en un principio. 

 
36  Fernando Lay (con corbata) con jóvenes de Lince 
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37 Francisco Pérez en la propiedad de la Av. 

Brasil 
38 Francisco Pérez y la capilla portátil de 

Pueblo Libre 

La creación del Instituto Bíblico Alianza 

Traer pastores del extranjero no era la mejor solución para un 
movimiento de crecimiento tan rápido. Por otro lado, el Instituto 

Teológico Alianza, que era la escuela oficial de la ACYM en el Perú para 

entrenar obreros y que estaba ubicado a 419 Kms. de Lima, en la ciudad 

de Huánuco, no estaba preparado para suplir ministros que trabajaran 

en un contexto urbano, puesto que su enfoque era más bien rural. Pero 
lo que más preocupaba era no sólo conseguir pastores, sino que ellos 

estuvieran dispuestos a adaptarse a la forma de trabajo que se había 

venido realizando hasta aquí, algo que nadie podía asegurar. 

Ciertamente, había que preparar a la gente de las mismas iglesias de 

LED, a quienes no sólo se les debía dar una formación teológica y 
pastoral, sino también se les debía trasmitir la visión de la dinámica y 

filosofía del movimiento. Fue así que en 1976, se creó el Instituto 

Bíblico "Lima al Encuentro con Dios", IBLED, más tarde llamado 

Instituto Bíblico Alianza (IBA), que abrió sus puertas con 43 

matriculados, teniendo clases de martes a viernes a partir de las 6 de la 
tarde. Tanto la dirección, como administración y enseñanza, estuvo en 

manos de los mismos pastores y líderes nacionales, y, desde un 

comienzo, se vio la manera de que el Instituto se auto financiara a fin 

de evitar dependencias externas que pudieran frenar su empuje más 

tarde.  

De esta manera, aquellos estudiantes, universitarios y profesionales en 

su mayoría, empezaron a ser formados para encarar un ministerio 

netamente urbano. Para ello se les demandó dos cosas. Primero, estar 
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39 Primera promoción IBLED 1976 

40 Primera clase IBLED 1976 

plenamente involucrados en la tarea de la iglesia de modo que 
demostraran su convicción de llamado a la obra; y segundo, debían 

mantener sus trabajos seculares, lo que les permitiría costear sus 

estudios y tomar conciencia de las necesidades de la gente en la ciudad. 

Los años han probado que esta forma de encarar la educación 

teológica, es decir, combinando los estudios con la práctica, y no 
aislándolos en un internado, ha sido todo un éxito en la experiencia de 

LED. 

 
 

  

 
 

En 1980 se graduó la primera promoción con doce estudiantes que 

habían terminado satisfactoriamente los cinco años de estudios 

41 Primera graduación IBLED 1980 
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requeridos, y estaban listos para responsabilidades ministeriales en las 
distintas iglesias de la Gran Lima. Dios había empezado a levantar 

obreros, y hasta hoy lo sigue haciendo para la gloria de Su nombre y el 

regocijo del movimiento LED. En la actualidad, estudian más de 250 

alumnos que son el futuro liderazgo de las iglesias en el Perú. 

El papel de los «ancianos» en el liderazgo 

Aun cuando el seminario bíblico ya estaba capacitando a los 

estudiantes, se entendió que es Dios quien levanta ministros y no una 

institución. Los pastores, evangelistas, profetas y maestros (Efe. 4: 11-

13), son puestos en las iglesias por Él mismo, y no por los institutos o 

seminarios bíblicos. Por tanto, LED tenía que revisar la participación 
de los "ancianos" en la vida de la congregación. 

El libro de los Hechos nos muestra como Dios levantó "ancianos" y 

"obispos" en la iglesia primitiva para que cumplieran tareas pastorales, 

resaltando en todos los casos la mención "ancianos" y no "anciano", que 

demuestra que por lo menos había dos o más de ellos en cada 
congregación (Hech.11: 30; 14: 23; 15: 2,4,6,22; 16: 4; 20: 17,28; 21:18). 

Esto significa que aparte de los apóstoles, había un grupo de hombres 

investidos con los dones del Espíritu Santo, quienes, juntamente con 

aquellos, cuidaban el rebaño de Dios ejerciendo un liderazgo 

compartido y no unipersonal en las iglesias que se iban formando.107 

Mirando LED encontramos que la iglesia de Lince designó a dos 

ancianos de la congregación para que trabajasen oficialmente como 

pastores a tiempo completo, aun cuando ninguno de ellos tenía 

estudios formales de teología, ellos fueron Carlos Torres (1928-1997) y 

el arquitecto Humberto Lay. La iglesia de Pueblo Libre desde el 
principio instituyó el sistema de "sobreveedores", compuesto por un 

grupo de creyentes maduros y con dones reconocidos, quienes tenían a 

su cargo el cuidado espiritual de cierto número de familias. Y en 

cuanto a la pluralidad de liderazgo, fue algo que siempre se vio. Cada 

iglesia tiene un Cuerpo Pastoral —una forma de pastorado colegiado— 
que complementa la tarea de acuerdo con los dones de cada pastor. De 

esta manera, tanto pastores como ancianos y estudiantes del IBA, 

trabajan en forma estrecha, fomentando la variedad y el 

enriquecimiento del Cuerpo de Cristo.  
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EL COMPROMISO DE ESTABLECER NUEVAS IGLESIAS 

La cuarta estrategia LED tiene que ver con la reproducción de iglesias. 

Es decir, el compromiso que tiene cada congregación de ir desglosando 
constantemente parte de su membresía con la finalidad de formar 

nuevas obras en diversos lugares de la Gran Lima. 

Reproducir nuevas iglesias en todo Lima 

Cuando se construyó el templo de Lince en 1974, con capacidad para 

1050 personas cómodamente sentadas, se experimentó por primera 
vez un crecimiento tan rápido que, de inmediato, se empezó a trabajar 

en la nueva propiedad de Pueblo Libre. Podríamos decir que 

oficialmente LED empezó su obra en ese distrito en 1975, cuando la 

iglesia contaba sólo con 37 miembros y un local propio 

estratégicamente ubicado en la Av. Brasil, arteria muy importante en la 
ciudad de Lima. Al concluir ese año, aquella congregación había 

crecido a 90 miembros, y al año siguiente su membresía había 

ascendido a 285 bautizados. La iglesia de Pueblo Libre ha tenido desde 

entonces un crecimiento tan explosivo y constante, que ahora luego de 

14 años de trabajo, su membresía sobrepasa los 4000, convirtiéndola en 
la iglesia aliancista más grande de América Latina, que reúne a sus 

miembros en un templo con capacidad para 2000 personas que fue 

inaugurado en 1978 siendo Francisco Pérez el pastor. 

Si bien cuando se decidió construir el templo de Lince se fijó la meta 

de establecer 12 iglesias de igual tamaño en todo Lima, una vez que éste 
y el de Pueblo Libre quedaron listos, aquella meta tuvo que ser 

revisada porque la situación económica del país —inflación y alza del 

costo de vida— hacía muy difícil la realización de tales proyectos. Sin 

embargo, el hecho de no contar con templos grades no significaba que 

los planes de abrir nuevas obras quedarían nulos. Al contrario, en poco 
tiempo la iglesia de Lince ya había llenado sus instalaciones y los 

mismos creyentes demandaban salir a otro lugar para empezar una 

nueva obra. En vista de ello, unos 50 miembros con experiencia y 

madurez en la vida cristiana fueron al distrito residencial de Miraflores 

para iniciar una nueva congregación en una pequeña casa alquilada casi 
en la esquina de las avenidas Benavides y Larco, dos arterias 

importantes de ese lugar. Eso fue en abril de 1977, luego se adquirió una 
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propiedad y se construyó el templo que pronto congregaba a más de 
700 personas en sus cultos dominicales. 

 

 

42 Iglesia de Lince 1969 

 

43 Iglesia de Lince 1974 
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44 Capilla portátil Pueblo Libre 1975 

 

45  Culto dominical Pueblo Libre 1975 

 

46  Iglesia de Pueblo Libre 1978 

 

En 1978, otro grupo de 35 creyentes, con un equipo pastoral de Lince 
que incluía un misionero, Federico Smith, se incorporó en el distrito 

de El Agustino, para retomar una obra que la misión alemana 

Kinderwerk auspiciaba. Lo novedoso en esta oportunidad, era que allí 

no sólo había una iglesia, sino también una escuela primaria y 

secundaria que esta misión alemana había fundado años atrás. La idea 
era entonces que la iglesia trabajara estrechamente con las familias de 

los niños, de tal modo que se hiciera una labor integral. En la 

actualidad, esa congregación cuenta con más de 300 miembros, que 

casi en su totalidad viven alrededor de la iglesia. 

Posteriormente, en 1980, otro grupo de la iglesia de Lince ya estaba 
listo para salir y formar otra nueva obra. Eran 30 creyentes que fueron 

a la urbanización Salamanca de Monterrico, donde alquilaron una casa 

para empezar sus reuniones, siendo dirigidas por un estudiante del 
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47 Iglesia de Miraflores 1977 

 

48 Iglesia de Miraflores en la actualidad 

 

Instituto Bíblico. A la fecha, reúnen unas 300 personas, y tienen una 
propiedad que ya se ha ampliado dos veces debido al tremendo 

crecimiento que han experimentado. Al poco tiempo, siguieron las 

obras de El Callao, El Rímac y Cono Norte, que fueron impulsadas 

conjuntamente por Lince y Pueblo Libre. El Callao tiene más de 400 

personas, las que se congregan en un local propio céntricamente 
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ubicado en ese puerto tan importante del país. Por su parte, el Rímac, 
que tiene una asistencia de más de 300, sigue en espera de la 

construcción de su templo propio que será para 1000 personas, además 

de tener un complejo educacional con posta médica, todo esto 

auspiciado por la misma misión alemana que viene colaborando en El 

Agustino. El Cono Norte, que congrega a más de 400 miembros, tiene 
un lugar propio ubicado en la carretera Panamericana Norte, se 

proyecta como una de las iglesias con más visión y futuro en esa parte 

de la ciudad. 

En 1981, Lince abrió otra obra en el distrito de San Juan de Miraflores. 

Allá se reúnen cerca de 300 creyentes, en un local alquilado, y están 
trabajando fuerte porque tienen por delante el desafío de llevar la 

Palabra a todo ese sector del Cono Sur de Lima, el que quizá, es uno de 

los más poblados de capital. 

En lo que respecta a 1982, se empezaron dos obras más. Una en Surco, 

con el apoyo de Miraflores y Lince; y otra en el populoso distrito de La 
Victoria, auspiciada por Lince y Pueblo Libre, que, al igual que en los 

casos anteriores, se formaron desglosando tanto creyentes como 

líderes (pastores, estudiantes del IBA, maestros de Escuela Dominical, 

tutores, etc.), para que el núcleo de estas nuevas iglesias fuese fuerte y 

se desarrollase en forma óptima. 

En los próximos años nacieron las congregaciones de San Martín de 

Porres (1983), Chaclacayo (1984), Breña (1985), y en el año 1987 se 

empezó a trabajar en San Borja, Surquillo, Maranga y Jesús María. Aquí 

sólo estamos dando cuenta de las más representativas, porque 

sumando todas las iglesias que se han abierto como resultado de LED, 
darían unas 26 sólo en la capital. Naturalmente, para cuando este 

trabajo se publique, estas cifras ya pertenecerán al pasado. 

Una nota aparte merece la adquisición del Campamento Encuentro, 

CAMEN, en 1978. Es un centro de retiro situado en el Km 58 de la 

carretera a Canta, en el valle del río Chillón, no muy lejos de Lima. El 
objetivo fue tener un lugar para llevar a cabo campamentos de jóvenes, 

retiros familiares, conferencias y otras actividades fuera de la ciudad 

que contribuyeran al compañerismo y edificación de la iglesia. 
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50 Valle Chillón, Lima 51 CAMEN 

 
 

49 Multiplicación de iglesias en Lima hasta el 2004 

 

  

Templos estratégicamente ubicados 

Las estrategias de LED demandan que los templos siempre estén 

ubicados en puntos clave de la ciudad. Se ha dicho que los evangélicos 

siempre se han caracterizado por tener templos poco atractivos y 

escondidos, a los que sólo se llega con un mapa. En el caso de LED, se 
decidió poner una iglesia no sólo en cada distrito de Lima, sino 
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también en la mejor arteria del lugar. Así, por ejemplo, las tres iglesias 
más grandes están en las avenidas Arequipa, Brasil y Benavides, que 

son vías importantes y altamente congestionadas a cualquier hora del 

día. Las otras congregaciones también se ubican en calles importantes, 

como es el caso del Rímac, donde se calcula que cada 30 segundos pasa 

un ómnibus de transporte público.108 Esta estrategia ha dado buenos 
resultados, la población limeña conoce a la ACYM por sus templos y 

muchos han llegado a convertirse a Jesucristo porque entraron a algún 

servicio sólo por curiosidad para ver que era lo que pasaba allí adentro. 

Se han dado casos de personas que subieron a algún taxi en medio de 

una crisis personal y pidieron al chofer que las llevara a alguna iglesia, 
y los taxistas las han conducido a algunas de las iglesias grandes de LED 

aun sin ser ellos mismos creyentes. 

Sin embargo, se debe admitir que abocarse a la compra de terrenos 

para templos grandes, no es lo más apropiado en estos momentos dada 

la situación económica y social que vive el país, ni es algo que todas las 
iglesias pueden hacer tampoco. Por eso, se ha acordado construir dos o 

tres templos grandes más en los lugares más poblados y necesitados de 

la capital, y dejar que las otras iglesias que ya se han formado o se irán 

formando, tengan locales sólo para 500 o 600 personas. De esta 

manera, surgirán más iglesias pequeñas que abarcarán la mayoría de 
los distritos y urbanizaciones de la ciudad, permitiendo que se 

desarrollen en forma gradual y natural, sin las presiones que trae 

consigo la construcción de templos grandes en un momento en que la 

crisis económica por la que atraviesa el Perú lo haría poco 

recomendable. 

EL COMPROMISO DE AUTO-SOSTENIMIENTO 

La quinta estrategia es el auto sostenimiento. Cuando Lince aceptó el 
compromiso de LED, lo hizo sabiendo que humanamente sería 

imposible avanzar con el programa si Dios, de algún modo, no 

intervenía supliendo el dinero que hacía falta. Aquella pequeña iglesia 

sólo ofrendaba el equivalente de unos 5000 dólares anuales, que no era 

mucho si se tenía en cuenta el ambicioso plan para desarrollar. En esas 
circunstancias, como ya vimos, Dios usó a la misión ACYM que 

proporcionó una fuerte suma de dinero para la compra del terreno y 



 

 
 
 

Cómo funciona LED | 103 

parte de la construcción del actual templo de la avenida Arequipa. 
Inmediatamente, creyentes, iglesias e instituciones de varias partes del 

mundo incluyendo el Perú, se unieron a este esfuerzo con ofrendas, 

haciendo realidad la compra de otros terrenos donde ahora funcionan 

algunas iglesias, además de servir para sufragar los gastos de los 

predicadores invitados y de la literatura que se suele distribuir. 

 

Sin embargo, debemos recalcar que desde un comienzo las iglesias se 

preocuparon por afrontar sus propios gastos, y gracias a Dios que en el 

día de hoy gran parte de éstos son cubiertos por las mismas 
congregaciones. Para el efecto, LED ha creado un Fondo Rotativo 

donde todas las iglesias que de alguna forma han sido ayudadas 

económicamente por LED, devuelven una cierta cantidad mensual con 

el propósito de que ese dinero luego sirva para ayudar a las iglesias 

nacientes. La escala de aportación es como sigue: 

Conviene aclarar que en la actualidad la ayuda que se recibe de 

LeTourneau Ministries, es básicamente para la compra de propiedades o 

construcción de templos. En cuanto a sueldos pastorales, gastos de 

campañas, literatura y publicidad, las iglesias grandes asumen toda la 

responsabilidad que ello demanda, librando a LED de un peso que 
quizá sería imposible de llevar. Sin embargo, hace falta que los 

profesionales, empresarios y comerciantes miembros de las iglesias, 

busquen la forma de sostener toda la obra, porque llegará el día en que 

LED tendrá que sobrevivir íntegramente de los fondos que los 

nacionales levanten. 

 

De 1-6 meses No contribuyen 

De 7-12 meses 5% 

De 13-18 meses 10% 

De 19-24 meses 15% 

De 25 meses en adelante 20%109 

Tiempo después de inaugurar el Templo % del total de ingresos mensuales 
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SU PROYECCIÓN FUERA DE LIMA 

La sexta estrategia es su proyección fuera de Lima. Cuando se 

empezaron las campañas en la iglesia de Lince, se acordó también el 
realizar esfuerzos similares en algunas ciudades del interior del país. 

Aprovechando parte de las cuatro semanas que los predicadores 

internacionales se comprometían a dar al movimiento, el evangelista 

que aceptaba venir a Perú quedaba dos semanas en Lima y las dos 

semanas restantes salía a predicar a las iglesias de provincias. El 
propósito que se perseguía era contagiar y motivar a la evangelización 

en otras ciudades bajo el lema: «Perú al Encuentro con Dios». 

 

52 Aviso publicado en Alianza en Marcha, Sep-Dic 1973 

 

De esta manera, en 1974, se realizaron 21 campañas en las iglesias del 

interior, resultando en 661 decisiones por Jesucristo. Sin embargo, al 
poco tiempo, se notó que aquellas congregaciones no estaban 

preparadas para asimilar a los recién convertidos y, con raras 

excepciones, sólo algunas de ellas lograron retener a unos pocos 

mediante un buen programa de discipulado. Esto no desmotivó al 

liderazgo nacional para seguir intentando y en 1993 las iglesias de 
Arequipa, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Iquitos, Piura, Tacna y Trujillo 

reportaron 3,242 decisiones y un crecimiento del 12.2% en sus 

congregaciones,110 cifras que no se había visto antes. 
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Para ese mismo año, Ricardo Abrams, ahora el coordinador de 
«América Latina al Encuentro con Dios» (ALED),111 hacía notar que 

luego de 18 años de labor, la estrategia y visión para hacer un impacto 

en las ciudades latinoamericanas también se había extendido a varias 

otras naciones donde ahora existían programas «Encuentro con Dios», 

tales como: Ambato, Bogotá, Buenos Aires, Cali, Caracas, Guayaquil, 
México D.F., Miami, Porto Alegre, Portoviejo, Quito, San Salvador, 

Santiago de Chile, São Paulo y Temuco, todas estas aparte de Madrid, 

España, donde también «Encuentro» se estaba implementando. Lo 

notable en todo esto era que la ACYM no era la única involucrada en 

este movimiento sino que había otras denominaciones y misiones 
evangélicas compartiendo la misma visión, entre ellas  la Misión O.M.S. 

en Bogotá y Guayaquil, TEAM (la Alianza Evangélica) en Lima, la 

iglesia presbiteriana Príncipe de Paz en la ciudad de México, la iglesia 

presbiteriana Cristo Rey en Santiago de Chile, la Igreja Baptista 

Esperança en São Paulo, La iglesia bautista Miramonte en San 
Salvador, y la iglesia de La Esperanza en Buenos Aires.112 

Sus principios transferibles 

Después de algún tiempo se entendió que el programa LED, tal como 

había funcionado en Lima, no daría necesariamente los mismos 

resultados en otras partes del mundo. Sin embargo, la preocupación 
inicial por evangelizar en todas las ciudades del continente continuó en 

pie,113 y fue entonces cuando se empezó a hablar de «principios 

transferibles» que pudieran ser tomados de LED para usarlos luego en 

cualquier parte del mundo.114 

Creemos que LED no es un caso aislado ni único de la acción de Dios, y 
que obras iguales y más grandes Él está dispuesto a hacer. En este 

sentido, LED sólo podrá ser útil y “transferible” en la medida que se 

adopte sólo aquello que se ajuste a la realidad y condiciones del lugar 

donde se requiere implementar, para luego complementarlo con otros 

elementos surgidos de la experiencia e iniciativa de los líderes locales. 
En palabras de Eugenio Kelly: 

Los que hemos estado involucrados en el proyecto de Lima, 

nunca hemos creído que todos los aspectos de la estrategia son 

transferibles. Siempre se deben considerar los factores 
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espirituales, religiosos, sociológicos y metodológicos cuando nos 

movemos de una parte de la nación a otra, de un continente a 

otro, o aun dentro de una ciudad de 5 o 10 millones de 

habitantes. Siempre se tienen que hacer ajustes.115 

Esto significa, en términos concretos, que no en todas las ciudades la 

gente estará dispuesta a apoyar un programa de campañas y 

discipulado intensivos por uno o más años. Tal vez prefieran tener 
clases doctrinales los sábados y domingos en vez de la clásica Escuela 

Dominical. Todo esto queda a criterio de los pastores y líderes. Lo 

cierto es que, en caso de aceptar el desafío, la iglesia debe estar 

dispuesta a pagar el precio de un esfuerzo como este, e inclusive, lista a 

romper con algunos esquemas y tradiciones evangélicos por más 
“venerables” que sean si es que no ayudan al crecimiento de la iglesia. 

Cuando la gente empieza a llegar por cientos buscando al Señor, no se 

puede pretender permanecer en los mismos moldes de hace 50 años, 

algo se tiene que cambiar. Esto sin duda, será el mayor obstáculo que se 

deba afrontar en una empresa de esta magnitud. 

Arnoldo Cook señala que justamente este es uno de los principios 

transferibles, el compromiso. Esto significa compromiso con Dios, con la 

iglesia y con uno mismo,116 aunado al sacrificio, porque si no hay una 

cuota sacrificial entonces no se puede esperar mucho. Y el ejemplo 

debe venir del liderazgo para que luego los creyentes hagan lo mismo. 
El mismo Cook comenta que uno de los pastores escuchó 225 

sermones evangelísticos de todo tipo y calibre, durante los 15 meses 

que duró la primera etapa de LED,117 y lo mismo hicieron otros líderes 

del movimiento. Sin duda, esto nos habla de un profundo deseo de 

hacer bien las cosas, y de un compromiso sacrificial que provoca que 
uno esté listo a renunciar a horarios cómodos, trabajo pastoral suave y 

aun días de descanso y vacaciones. 

Un segundo principio sería la concentración de esfuerzos en un solo lugar. 

Esto significa que cuando empezó el movimiento LED, todo tipo de 

recursos, como liderazgo, dinero, literatura y promoción, se concentró 
primero sólo en la iglesia de Lince y no en otras veinte iglesias a la vez. 

La filosofía detrás de esta estrategia estaba en que era mejor fortalecer 

una sola congregación al comienzo, para luego, partiendo de allí, abrir 

otras y ayudar a las más débiles. Naturalmente, algunos pensaron que 

esta era una actitud egoísta e insensible, porque mientras algunas 
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iglesias, en provincias especialmente, no tenían ni pastores, ni locales 
propios para reunirse, a Lince se traían los mejores líderes y se invertía 

mucho dinero en un solo proyecto. Sólo bastaron pocos años para 

demostrar que esta decisión había sido adecuada. Una vez que las 

iglesias de Lince y Pueblo Libre se hicieron fuertes, los frutos 

empezaron a verse porque de ellas prácticamente salieron los primeros 
pastores que tomaron no sólo las obras nacientes de Lima, sino 

también otras en el interior del país. Y son también estas dos iglesias las 

que contribuyen mensualmente con un gran porcentaje a la tesorería 

central de la ACYM del Perú, dinero que se revierte para bien de la 

obra en toda la nación. 

El trabajo en equipo es otro principio transferible. Ya hemos hablado de 

esto anteriormente, pero queremos recalcar que aquí yace mucho del 

éxito de esta empresa, porque si el cuerpo no está unido, entonces es 

poco o nada lo que se puede lograr. Trabajo en equipo no implica 

fidelidad ciega a un líder o proyecto, sino más bien, unanimidad de 
criterios, renuncia a intereses personales, disposición a aceptar cambios 

y honestidad para evaluar los logros y fracasos de un movimiento. En 

el caso de LED, se ha trabajado siempre con una mentalidad así, 

enseñando a los nuevos pastores a ver en sus colegas no un 

competidor, sino más bien un compañero con quien se puede 
complementar dones y tareas pastorales. Reconocemos que con 

pastores ya formados muchas veces esto no es fácil, pero no es 

imposible tampoco, tal como se ha demostrado en algunos países 

latinoamericanos donde el programa «Encuentro» se viene llevando a 

cabo. 

Otro principio transferible sería la disposición al cambio. Esto significa 

estar dispuesto a cambiar estructuras y esquemas que no producen, 

pero que son mantenidos simplemente porque esa es la tradición de la 

iglesia. Con esto no estamos abogando por cualquier cambio, sino sólo 

por aquellos que permitan hacer crecer a la iglesia. Cuando en la iglesia 
de Lince se canceló el programa de Escuela Dominical para jóvenes y 

adultos para dar lugar a la Academia Bíblica, algunos se opusieron 

porque ya se habían acostumbrado a un manual del alumno y a un 

maestro que sólo se limitaba a leer lo que estaba escrito en el manual. 

Estas clases eran buenas, pero no relevantes para una congregación que 
crecía rápidamente y que necesitaba atender las necesidades de un 
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grupo tan diverso de personas. En este caso, se hacía imprescindible un 
programa diferente para los domingos en las mañanas, y la Academia 

Bíblica fue lo que se escogió. En otros casos, puede ser el horario de los 

servicios lo que necesite un cambio. Si más gente nueva asiste a los 

cultos matutinos del domingo, entonces, hagamos el servicio 

evangelístico a esa hora y no en la noche. Recordemos que las 
estructuras se han hecho para servir a la gente y no para esclavizarlas a 

ellas. 

Un quinto principio es la movilización de los creyentes en la tarea de 

evangelización y discipulado constantes. Ambos van juntos y esto 

significa que toda la congregación es la que debe involucrarse en esta 
tarea y no solamente los pastores y predicadores. Es aquí donde radica 

la fuerza y vigor del movimiento LED. Las iglesias son vivas porque sus 

miembros siempre evangelizan. Ellos no esperan a que se les exhorte 

desde el púlpito a compartir su fe con otros; simplemente lo hacen 

como los primeros cristianos que anunciaban el evangelio por donde 
iban (Hech.8:4), porque la evangelización se ha convertido en un estilo 

de vida tanto para los jóvenes como para los adultos. Fue Kenneth 

Stracham, fundador de Evangelismo a Fondo, quien dijo que "el éxito 

de una iglesia es directamente proporcional a la capacidad que tienen 

sus líderes de movilizar a todos sus miembros". Por supuesto, si los 
creyentes aprenden a evangelizar y discipular entonces la congregación 

experimentará un crecimiento inusitado. De no ser cierta esta 

afirmación, indudablemente LED no existiría. 

La reproducción de iglesias es otro principio transferible. Esto sólo es 

posible cuando la congregación ha alcanzado cierta madurez y 
crecimiento numérico, que le permite desglosar lo mejor de su 

membresía y de su liderazgo para empezar una nueva obra. Notemos 

que hacemos hincapié en que no es sólo cuestión de enviar un grupo 

de creyentes para que comiencen otra iglesia, sino que se debe enviar a 

aquellos que son más maduros y estables, juntamente con el mejor 
líder que oficie de pastor, a fin de que el grupo que está empezando 

pueda sobrevivir por sí mismo y de esta manera evite una dependencia 

extrema de la iglesia madre. Cuando Lince empezó a abrir nuevas 

congregaciones, supo de antemano que tendría que renunciar a lo 

mejor que tenía, y así lo hizo gustosamente. De ahí que todas esas obras 
crecieron y se desarrollaron en poco tiempo, y éstas a su vez hicieron 
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lo mismo con otras que seguirán el mismo ejemplo cuando les llegue el 
momento para reproducirse. 

La visibilidad de los templos es un último principio transferible que 

quisiéramos anotar. Visibilidad no necesariamente significa 

pomposidad ni lujo arquitectónico, lo cual sería una imposibilidad y 

provocación en nuestros países latinoamericanos, donde la gente lucha 
por sobrevivir económicamente. Tampoco significa templos 

gigantescos, y LED es consciente de esto. Aquí más bien nos referimos 

a una ubicación céntrica y de fácil acceso, aun cuando el espacio sea 

reducido. Tenemos que reconocer que muchas veces nuestra 

mentalidad ha sido de comprar propiedades baratas sin importar que 
estén ubicadas frente a un cementerio, en una zona industrial o tal vez 

en una callecita oscura y escondida de la ciudad. En lugar de ello 

convendría alquilar un local en otro sitio más aparente donde estemos 

seguros que la gente llegará sin mayores dificultades. Naturalmente, 

esto también tiene que ver con la presencia del templo, que 
indudablemente dice mucho del tipo de personas que se reúnen allí. 

Nuevamente, reconocemos que los evangélicos hemos fallado en este 

sentido porque hemos confundido sencillez con dejadez, y 

espiritualidad con desidia. Basta mirar muchos de nuestros templos 

para darnos cuenta que pocas personas asistirían a nuestros servicios 
debido a que las fachadas y el interior del edificio muestran falta de 

aseo y cuidado. Si en verdad queremos guardar una armonía entre lo 

que vivimos y predicamos, será bueno que empecemos haciendo de 

nuestros templos un lugar digno de Dios y de aquellos que se 

congregan para adorarle. 

El Seminario de Evangelización y Liderazgo Urbano 

Quizás uno de los más significativos aportes que hizo LED a otras 

iglesias fue compartir su visión y filosofía de trabajo a pastores y 

líderes del continente. En julio de 1980 se llevó a cabo en Lima el 

primero Seminario de Evangelización y Liderazgo Urbano (SELU), al 
que asistieron más de 40 participantes aliancistas de toda América 

Latina, incluyendo a dos obreros de habla hispana de los Estados 

Unidos. 
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53 SELU 1980 

 

54 SELU 1982 

 

Durante cuatro semanas estas personas recibieron clases sobre 

misiología, filosofía y metodología de LED y otros cursos relacionados 

con el trabajo pastoral urbano. El propósito era que asimilaran todo 
cuanto pudiesen del movimiento, ya sea en las aulas, durante sus visitas 

a las iglesias, en las conversaciones con los líderes nacionales, o, por su 

participación en predicaciones y otras actividades, a fin de que luego 

llevaran la visión completa a sus propios países y vieran la forma de 

implementarlas allí. Debido a la aceptación que tuvo, en los años 1981 y 
1982 se realizaron seminarios parecidos y con casi igual número de 

participantes. Muchos al regresar a sus países de origen compartieron 

lo que habían visto con sus iglesias y colegas. En algunos casos no 

recibieron ningún apoyo, pero en otros sí, lo cual ha hecho posible el 

programa Encuentro en ciudades como Buenos Aires, Santiago, Quito, 
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Cali, Bogotá, San Salvador, Santo Domingo, San Juan, y se está 
empezando algo en Caracas y la ciudad de México. 

¿Este aporte de LED fue suficiente para contagiar el ánimo en otros? 

Creemos que como un primer paso estuvo bien, ya que se brindó la 

oportunidad a muchos de ver por sí mismos lo que el Señor está 

haciendo en Lima. Pero evidentemente este esfuerzo debería 
complementarse con seminarios en cada país, donde se podría contar 

con la participación de todos los líderes nacionales; con visitas 

periódicas a las ciudades que requieran algún tipo de asesoramiento; y 

por supuesto, es necesario que algunos pastores de Lima vayan a 

aquellos países para incorporarse al equipo pastoral de las iglesias, y 
sean una ayuda constante en el ministerio. Aquí estamos hablando de 

un trabajo en equipo que no conozca fronteras, sino que tenga como 

única meta llevar el evangelio a los millones que viven en nuestra 

América Latina. Sólo así podremos decir que LED ha cumplido con 

transmitir las enseñanzas y experiencias de una nueva misiología 
urbana. 
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V O L V E R L O  A  C O N T A R  

 

PARTE 5: LED UN MODELO DE MISIÓN URBANA 

omo hemos señalado arriba, LED es un movimiento de 
evangelización, discipulado, crecimiento de iglesia y expansión 

misionera. Nació dentro del contexto urbano de una iglesia 

local latinoamericana inspirado en la Gran Comisión de anunciar el 

Evangelio a toda persona, empezando primero en su país de origen 

para extenderse luego al resto de nuestro continente y aun más allá de 
él. Al afirmar que LED se inspiró en el mandato misionero de 

Jesucristo, estamos reconociendo que los iniciadores del movimiento 

trataron desde su comienzo que éste fuera un modelo de misión 

urbana, y que reflejara patrones escriturales debidamente 

contextualizados para el momento y circunstancias que vivía el Perú, 
que fue el país donde se inició. 

Es de suma importancia tomar en cuenta los principios bíblicos para 

abrir nuevas obras o empezar esfuerzos misioneros si queremos que 

nuestro trabajo tenga continuidad. En la última década del siglo XX 

hemos visto que las estrategias de crecimiento de iglesia han 
sobrepasado patrones pasados, al un punto en que casi ya no hay 

técnicas que llamen la atención. Los predicadores de TV y “talk shows” 

evangélicos al puro estilo norteamericano han cobrado mucha 

popularidad en nuestro medio. Cada vez hay más pastores que están 

descubriendo que pueden llenar sus iglesias con facilidad si prometen, 
en el nombre de Cristo, prosperidad económica y social a sus oyentes. 

Los locales donde se practican oraciones de fe por sanidad física, 

espiritual, emocional y familiar, tienen servicios prácticamente durante 

todo el día debido a la gran demanda de público. El uso de la nueva 

música en la alabanza y adoración en la iglesia está atrayendo jóvenes 
en cantidades no vistas anteriormente. La “guerra espiritual” moviliza a 

cientos de personas quienes ataviados en “ropa de faena”, con rostros 

pintados y portando banderolas como las “barras bravas” de los 
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equipos de fútbol, se reúnen en vigilias o salen a las calles para “pelear” 
con el diablo. Y también están las iglesias que mezclando ritos 

afrobrasileños con prácticas indígenas ancestrales y un lenguaje 

evangélico, están teniendo buena acogida aun en países como 

Argentina y Uruguay que en un tiempo fueron las naciones más 

secularizadas de América del Sur. No dudamos que exista un verdadero 
celo evangelizador detrás de algunos de estos “ministerios” (como 

ahora se les llama), pero tampoco podemos ocultar nuestra 

preocupación al comprobar que en muchos casos todo esto también 

trae consigo enseñanzas y formas que difícilmente podrían sustentarse 

bíblicamente. Bajo el pretexto de ganar más gente para Cristo, se está 
cayendo en el error de usar cualquier medio para lograr este fin. 

Tenemos que reconocer que en las cosas de Dios, la filosofía 

pragmática «si algo funciona, es porque debe ser bueno», 

necesariamente no tiene aplicación en la iglesia. 

Cuando miramos la obra misionera en el libro de los Hechos, notamos 
que el marco teológico y misiológico de esta tarea básicamente 

abarcaba tres áreas: el discipulado del nuevo creyente, el papel de la 

iglesia local en la evangelización, y la conciencia de que se operaba bajo 

una fuerte oposición espiritual. 

PRIORIDAD DEL DISCIPULADO 

Tradicionalmente se ha entendido el discipulado como una tarea 

doble: primero, dar a los nuevos creyentes ciertos conocimientos 
bíblicos básicos que puedan ayudarles a crecer en la vida cristiana; y 

segundo, enseñarles a evangelizar. Podríamos decir que la gran 

mayoría de iglesias evangélicas estructuran sus programas de 

discipulado básicamente en torno a estos dos objetivos, valiosos sin 

duda, pero que adolecen de un tercer elemento el cual es enseñar al 
recién convertido a vivir como verdaderos discípulos de Cristo en una 

sociedad que ridiculiza los valores cristianos. Este aspecto del 

discipulado es vital si tomamos en cuenta que en nuestros días hay una 

verdadera carencia de ética cristiana. Muchas iglesias evangélicas en 

América Latina están llenando sus templos y adiestrando a su gente en 
nuevos métodos y estrategias para ganar a otros, pero en la vida diaria 
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muchos de esos mismos creyentes siguen viviendo vidas 
inconsecuentes con las demandas del Reino.  

En parte, la razón por la cual tomamos el discipulado mayormente en 

términos de “compartir la fe”, está en que al citar la Gran Comisión 

(Mt.28:16-20), sólo enfatizamos la proclamación del evangelio y nos 

olvidamos que la instrucción completa de Jesús fue de enseñar a otros 
“a que guarden todas las cosas” que él había mandado. Este cuerpo de 

enseñanzas del Maestro es lo que los primeros cristianos conocieron 

con el nombre griego de didaqué, también llamado “doctrina 

apostólica”, porque contenía las instrucciones y mandamientos de 

Jesucristo que todo discípulo debía saber y obedecer. Naturalmente, el 
propósito de estas enseñanzas era no sólo que los discípulos cultivaran 

la piedad personal y el testimonio del Señor, sino también de 

transmitir las reglas de conducta que moldearían el quehacer diario de 

la vida del creyente tanto en la iglesia como fuera de ella.118 Por ello 

vemos que Pablo se preocupó de “anunciar todo el consejo de Dios” a 
los efesios (Hech.20:26-27), no se cansó de repetir estas mismas 

enseñanzas a los creyentes (Fil.3:1), y le recordó a Timoteo que hiciera 

lo mismo con otros discípulos (2Tim.2:2). Esta tarea también fue 

seguida por otros apóstoles como Pedro y Juan, tal como lo vemos en 

sus propios escritos (1 Ped.2:11-25; 2 Ped.1:12-15; 1Jn. 2:7-8). 

En el caso específico del programa LED el discipulado fue una pieza 

vital que demostró ser la piedra angular de su posterior desarrollo. Los 

líderes estaban convencidos que había que trabajar con los nuevos 

creyentes de una manera renovada e intensa. Como he señalado en los 

capítulos anteriores, la Academia Bíblica, los grupos celulares, el 
cuidado personal del recién convertido y aun los sermones 

dominicales apuntaban a este fin. Quiero mencionar ahora algunas 

bases teológicas que dieron forma al modelo de discipulado que LED 

ha venido usando a lo largo de estos años. 

En primer lugar, el discipulado comienza con una verdadera 
experiencia de conversión. No se puede ser discípulo si primero no se 

ha conocido personalmente al Maestro. La declaración de Romanos 

10:9 cobra mucha relevancia aquí, pues sólo el que ha tenido un 

encuentro real con Jesucristo, puede confesarlo luego como el Señor de 

su vida. Aun cuando esta declaración puede parecer obvia, es necesario 
recordar que en el contexto latinoamericano el verdadero rostro de 

Cristo muchas veces aparece velado debido a la mezcla de tradiciones 
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religiosas que ha existido en la región por siglos.119 La religiosidad 
popular de nuestros pueblos es muy variada y está profundamente 

enraizada en las mentes de la gente.120 Por ello, cada vez que se anuncia 

el Evangelio desde el púlpito o el aula de clases, debe hacerse de la 

manera más clara y bíblica posible a fin de que nuestros oyentes 

puedan percibir a Jesucristo tal como las Escrituras lo presentan. De 
esta manera la persona que se convierte no sólo llegará a conocer a un 

Dios real sino también a un Dios personal.   

En segundo lugar, el discipulado descansa en la autoridad de la Biblia, 

pues ésta es la fuente escrita de la revelación divina de donde emanan 

las enseñanzas del Señor (2Tim.3:16). Es a partir de la Escritura y a 
través de ella que el nuevo creyente conocerá a Dios. Aquí debemos 

hacer algunas precisiones. Empezaremos diciendo que ha sido parte de 

la tradición evangélica en América Latina que los creyentes sean 

identificados por su manejo de la Biblia. El teólogo argentino José 

Míguez Bonino acertadamente dice que la Biblia bajo el brazo del 
creyente es la señal que lo identifica como evangélico, pues este libro: 

es su “arma de defensa”, cuando otros se burlan o descalifican su 

fe, y de “conquista”, cuando da testimonio y lo rubrica: “lo dice 

Dios en su Palabra;” es la respuesta a sus dilemas, cuando abre 

la Biblia “sin mirar” y “le salta a la vista” el texto que responde a 

su necesidad o problema inmediato; es la que le da un “lenguaje” 

para alabar al Señor, para orar, para dar su testimonio. ¿Qué 

pasa, sin embargo, cuando se trata de expresar conceptualmente 

“qué es” y “cómo se entiende” esa Escritura?121 

Sin duda, aquí está la interrogante más grande de todo discipulador. 

¿hasta qué punto la Biblia se ha convertido en una especie de libro 
“´mágico” para muchos, en lugar de ser la Palabra viva de Dios? 

¿Estaremos comunicando fielmente todo el “consejo de Dios” y no 

solamente fórmulas doctrinales o dogmas religiosos al nuevo creyente? 

¿Estamos enseñándole a leer las Escrituras objetiva o simplemente nos 

lamentamos de que exista un analfabetismo escritural en nuestras 
iglesias? Cuando vemos que algunos creyentes usan la Biblia como un 

amuleto que trae buena suerte o un “instrumento” divino para 

protegerse de males, ¿qué estamos haciendo para corregir tales 

defectos y vicios? Son estas prácticas extrañas al verdadero carácter del 

discípulo que hacen pensar a los de afuera que somos “sectas” 
fundamentalistas con las cuales no quieren tener ninguna relación. 
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Asimismo, conviene enfatizar que aquí ya no estamos hablando de 
“entrenar” discípulos sino más bien de “formar” discípulos. Hay una 

diferencia grande entre estas dos maneras de ver el discipulado. En el 

primer caso proveemos al creyente de herramientas y técnicas para 

que lleven a cabo una función y tarea; en el segundo, lo moldeamos a la 

imagen de Jesucristo, nuestro Maestro. Pablo decía: “sed imitadores de 
mí, así como yo de Cristo” (1Cor.11:1; Fil.3:17; 1Tes.1:6). El 

entrenamiento viene después de la formación, pero me temo que en 

nuestros días hay cierta obsesión con sólo entrenar líderes y estamos 

perdiendo de vista la esencia del discipulado cristiano. Desde un 

comienzo, LED se preocupó en guardar un balance entre estos dos 
aspectos enseñando correcta y sólidamente la Palabra, de modo que los 

creyentes no sólo fueran capaces de discernir por sí mismos lo que era 

escritural y lo que eran otras teologías, sino que también pudieran vivir 

de acuerdo con las normas éticas de las Escrituras. Como bien dice 

Dieter Brepohl, “no se trata simplemente de formar personas que 
evangelicen o que cumplan su ministerio en la iglesia, pero sí de 

formar líderes que puedan predicar y vivir evangélicamente en todos 

los campos de la sociedad, la ciencia, la política, la economía, la 

educación y la cultura entre otros.”122 Sólo así la Biblia viene a ser la 

regla de fe y conducta del auténtico discípulo de Jesucristo.  

En tercer lugar, el discipulado está íntimamente ligado a la tarea 

misionera. Esto se desprende de las palabras del Señor Jesús en Juan 

17:18, “como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.” 

Bien se ha dicho que en esta sentencia Jesús se pone a sí mismo como 

modelo de misión, y coloca a sus discípulos en la ineludible tarea de 
continuar con aquella tarea en el mundo. 

Aquí Jesús enfatiza el estilo, la manera y la motivación de la 

misión... La misión cristiana no está marcada solamente por un 

programa, un contenido o un proyecto; ella propone un cambio 

radical en el estilo y la motivación de quienes la desarrollan. La 

marca de la misión cristiana no debe ser la autopromoción ni la 

búsqueda de poder, pero sí la dedicación al sacrificio, al servicio 

y la disposición al sufrimiento.123 

Sin duda, este espíritu misionero será el resultado natural del carácter 

evangelizador del creyente. En el libro de los Hechos observamos que 
los primeros cristianos concebían la evangelización no como una 

obligación, sino como un estilo de vida que afloraba de su corazón. 
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Simplemente aquellos hombres y mujeres no podían callar lo que 
había sucedido en sus vidas. El mejor ejemplo se da en Hechos 8:4 

cuando Lucas dice que los creyentes que habían salido de Jerusalén por 

causa de la persecución contra la iglesia, “iban por todas partes 

anunciando el evangelio.” De esta manera estaban cumpliendo con ser 

testigos del Señor en Judea, Samaria y otros lugares del mundo de esos 
días (Hech.1:8).  

La pasión por compartir con otros el evangelio es obra del Espíritu y 

no de ningún programa de discipulado por más bueno que éste sea. En 

un sentido, la experiencia de los cristianos del primer siglo se vio en las 

iglesias LED. Si tan sólo tomáramos el caso de la iglesia Alianza, 
simplemente tendríamos que decir que nadie sabe con certeza cuantos 

de sus creyentes que emigraron del país por razones de la violencia 

terrorista o factores económicos durante la década de 1980, ahora están 

ministrando en otras latitudes. En los últimos 25 años desde que LED 

comenzó, miles se han convertido a Cristo y un número grande de 
ellos también ha salido del Perú. El misiólogo Estuardo McIntosh, 

hablando de este fenómeno hacia fines de 1989 decía: 

En estos días en la esquina de las Avenidas 28 de Julio y el Paseo 

de la República en Lima, el esmerado observador puede ver dos 

largas colas. Son para sacar pasaportes peruanos. Se otorgan 

unos 800 pasaportes nuevos diariamente. Esto quiere decir unos 

200 mil pasaportes nuevos al año, y concuerda con las cifras de 

salidas de nacionales del Perú que bordean unos 200 mil por 

año. Sabemos que un 5% de la población peruana es evangélica. 

Si tomamos la hipótesis que los evangélicos también tratan de 

salir del país, quiere decir que 10 mil evangélicos “misioneros” 

salen al año del Perú. Este modelo obviamente traspasa 

cualquier otro modelo “formal” de misión.124 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, podríamos concluir 

entonces que cerca de 1500 creyentes bautizados de las 39 iglesias LED 

se encuentran en el exterior, esto si tomamos en cuenta que la 
membresía oficial de las iglesias es alrededor de 30 mil.125 En la 

actualidad se encuentran peruanos en casi todos los países 

latinoamericanos, pero el lugar de preferencia es, sin duda, los Estados 

Unidos, aparte de otras naciones europeas y asiáticas como Japón. No 

existe un registro de todos los miembros que han salido, pero en la 
relación de pastores y laicos que están ministrando, vemos que ellos se 

encuentran en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, 
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Colombia, Venezuela, Honduras, México, Cuba, Estados Unidos, 
Canadá, Inglaterra, España, Suiza, Suecia, Francia, Rusia, Marruecos, 

Japón y Australia. Esto es un impresionante logro para un movimiento 

que no tiene muchos años de existencia. 

LA IMPORTANCIA DE LA IGLESIA LOCAL 

Otro elemento importante dentro del movimiento LED es la iglesia 

local. Sin ésta los creyentes no tendrían el apoyo moral y espiritual que 

necesitan, y tampoco la sociedad sentiría su presencia de manera 
tangible. 

La iglesia no es una mera sociedad humana sino una comunidad del 

Espíritu, conformada por hombres y mujeres que un día decidieron 

seguir a Jesucristo y ahora lo tienen como el Salvador y Señor de sus 

vidas. El apóstol Pedro dice que esta comunidad es creación misma de 
Dios, pues por su sola gracia y misericordia él mismo viene formando 

un pueblo para sí, el cual tiene la gran tarea y privilegio de “anunciar 

las virtudes de Aquél que los llamó de las tinieblas a su luz admirable” 

(1Ped.2:9-10). En esta declaración notamos que la iglesia cristiana existe 

para proclamar oral y testimonialmente las buenas nuevas de 
Jesucristo. Aquí está su razón de ser. Por creación, la iglesia tiene 

naturaleza evangelizadora y misionera. Por tanto, si no evangeliza, 

contradice su propia esencia. 

Esto es fácil de observar en los Hechos. El biblista británico Michael 

Green señala en su libro La evangelización en la Iglesia Primitiva que los 
cristianos del primer siglo evangelizaban no porque los apóstoles les 

ordenaban a hacerlo, sino porque ellos sentían que esa labor les 

concernía (Hech.8:4). Estos creyentes representaban una nueva 

comunidad dentro del imperio romano, cuyo estilo de vida reflejaba la 

transformación que Cristo había operado en ellos. No eran perfectos, 
pero había algo en ellos que atraía a los demás. Así, Pablo les dice a los 

romanos que su fe se estaba divulgando por todo el mundo (Rom.1:8), y 

agradece a Dios por los tesalonicenses, quienes estaban llevando la 

Palabra del Señor a los lugares vecinos como también a regiones más 

remotas (1Tes.1:8). 
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En nuestros días, lamentablemente esto ya no es la norma. El estilo de 
vida de los creyentes ya no refleja necesariamente los valores cristianos 

y por eso en muchos lugares las iglesias literalmente están muriendo y 

desapareciendo. A fin de revertir esta situación, expertos en 

crecimiento de iglesia han venido ensayando fórmulas y programas 

diversos y novedosos en diferentes niveles. Los resultados son 
interesantes. Algunas congregaciones han quedado igual en tamaño y 

también frustradas al ver el fracaso de su empresa. Otras crecieron 

admirablemente y tuvimos que inventar nuevos términos para 

denominarlas porque “iglesia” parecía que no era suficiente. Así 

nacieron términos como “súper iglesias”, “megaiglesias” y otros para 
representar más que nada su tamaño y no tanto su carácter.  

Cualquier observador atento notará que el sobre énfasis en el 

crecimiento numérico de una congregación está llevando, casi 

inconscientemente, a creer que el poder de Dios se concentra sólo en 

las iglesias grandes. No hay nada más alejado de la verdad que esto. El 
poder de Dios no está condicionado ni a la cantidad de programas o 

“ministerios” que una iglesia pueda tener, ni tampoco al tamaño de su 

membresía. Y esto bien lo saben los pastores de LED quienes ministran 

a cientos y miles de miembros. Lo importante es el sentido de 

comunidad y cuerpo que se debe desarrollar, buscando perseverar en 
la doctrina de los apóstoles, en la comunión con el Señor y en la unidad 

y amor que debe reinar entre los creyentes. Aquí radica la vida de una 

iglesia local, no en la cantidad de gente que reúna los domingos ni 

menos en la grandiosidad de sus templos.  

CONSCIENCIA DE LA POSICIÓN ESPIRITUAL 

En el capítulo Cómo nace «Lima al Encuentro con Dios», decíamos que 

el movimiento no estuvo excepto de ataques demoníacos en su inicio. 
Ciertamente, la iglesia es el objetivo de los embates del enemigo 

porque es la comunidad del Espíritu Santo que está llamada a reflejar a 

Jesucristo y anunciarlo aquí en la tierra. 

Cuando Lucas registra los comienzos de la iglesia, no sólo narra la 

conversión de miles de personas (Hech.2:41), la extraordinaria 
comunión de los primeros cristianos (Hech.2:44-47), los milagros y 

señales hechos por medio de los apóstoles (Hech.3:7-8; 5:15-16), o la 
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productiva labor misionera de Pablo (Hech.13-14; 15:35-21:16). También 
habla de los conflictos espirituales que vinieron por lo menos de tres 

distintas direcciones. De la misma iglesia, cuando Ananías y Safira 

cedieron a la tentación del protagonismo, pecando así contra el 

Espíritu Santo (Hech.5:1-11). De fuera de la iglesia, cuando los amos de 

la muchacha que tenía un espíritu de adivinación vieron que el 
evangelio podía arruinarles sus intereses económicos, y denunciaron a 

Pablo ante las autoridades a fin de que fuera expulsado de la ciudad de 

Filipos (Hech.16:16-21; cf. Ef.19:27). Y por último de los propios 

espíritus malos, quienes trataron de confundir a la gente invocando el 

nombre del Señor Jesús de la manera que lo hacía Pablo (Hech.19:11-
16). En éstas y otras circunstancias, vemos que los discípulos hacen uso 

de una fina sensibilidad espiritual para discernir la naturaleza del 

ataque, y luego rechazan al enemigo en la autoridad y poder que el 

Maestro les había concedido. 

Sin lugar a duda, esta lucha continúa hasta hoy y proseguirá hasta que 
Cristo venga por su iglesia. Pero ahora, la manera en que se percibe 

esta enseñanza bíblica está cambiando mucho debido a un énfasis 

inusitado en demonología que se viene propagando bajo el nombre de 

«Guerra Espiritual». Muchos son los proponentes de esta novedosa 

teoría o “doctrina” como algunos gustan llamar. Entre ellos están 
Charles Kraft, Peter Wagner, Neil T. Anderson, John Dawson, Ed 

Murphy, Héctor Torres, Harold Caballeros, Edgardo Silvoso, Carlos 

Anacondia, entre otros. Según estos autores, el mundo es un campo de 

batalla donde el creyente tiene que luchar cuerpo a cuerpo con el 

enemigo. Hay dos niveles donde ocurren estos «encuentros de poder» 
como ellos lo denominan. Está el “nivel bajo” donde se da el ministerio 

de liberación a individuos, y está el “nivel alto” que apunta a destruir 

las fuerzas cósmicas del mal. En el primer caso, se trata de liberar a 

aquellos que están posesionados por espíritus malignos, pudiendo ser 

que aun creyentes se encuentren en esta situación. En el segundo caso, 
la lucha es más estratégica pues requiere identificar a los «espíritus 

territoriales» que controlan pueblos, ciudades y países enteros; está 

también la práctica de la «cartografía espiritual» para ubicar 

geográficamente a estos espíritus; y está la «oración de guerra» que es el 

arma para derrotar a las huestes infernales. 
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Este no es el lugar para entrar en detalles sobre este tema tan álgido y 
controversial dentro del círculo evangélico conservador,126 por tanto 

me limitaré a precisar algunos conceptos que son expuestos claramente 

en las Escrituras respecto a las fuerzas del mal en relación con la iglesia 

de Jesucristo. 

En primer lugar, la sentencia de Mateo 16:18 —“las puertas del Hades 
no prevalecerán contra la iglesia”— establece que Satanás no podrá 

resistir la autoridad y poder de la iglesia, pues ésta está fundada sobre 

la propia persona de Cristo quien, al resucitar de la muerte, venció al 

maligno de manera definitiva (1Ped. 2:4-8; Ef. 2:20-22; cf. Gén.3:15). 

En segundo lugar, la cruz de Cristo no es sólo señal de salvación para el 
creyente, sino también la confirmación y garantía de la derrota final de 

Satanás (Jn.12:31; Heb.2:14). Por tanto, la función de la iglesia no es 

entablar una nueva batalla con los demonios a fin de vencerlos, sino 

aceptar por fe el triunfo de Cristo sobre el diablo y sus huestes en el 

Calvario. La iglesia no tiene que derrotar a alguien quien ya fue 
derrotado, o ganar una batalla que ya fue ganada, sino seguir 

avanzando con el evangelio de Jesucristo el cual el enemigo no podrá 

detener. 

En tercer lugar, aun cuando el enemigo ya está vencido, el apóstol 

Pedro nos advierte que “nuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”, al cual, entonces, 

debemos resistir “firmes en la fe” (1Ped.5;8-9). En la misma línea se 

ubica el consejo de Pablo, cuando al hablar de la armadura de Dios nos 

dice que debemos vestirnos con ella para “estar firmes contra las 

asechanzas del diablo” (Ef.6:11,13). En ambos casos la exhortación 
apostólica es “resistir” y “estar firmes”, y no “atacar” o “enfrentar” 

porque simplemente estaríamos en una lucha desigual: los demonios 

son espíritus y nosotros, criaturas de carne y hueso (Ef. 6:12). Así, hablar 

de “combates” o “ataques” al enemigo usando métodos y estrategias 

militares, es ignorar la naturaleza real del mundo espiritual. Aquí se 
encuentra la mayor crítica para los propulsores de la «Guerra 

Espiritual», pues en su afán por encontrar una metodología misionera 

que trate con este asunto, han desarrollado toda una teoría bien 

elaborada que garantiza, según ellos, el éxito de la empresa siempre y 

cuando se utilicen correctamente las técnicas establecidas. “Esta es una 
aproximación científica, es decir, una tesis que tuvo que ser probada 
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antes de ser aceptada como verdad. Por eso es que uno tiene la 
impresión que el ministerio de liberación es un arte que cualquiera 

puede dominar por la práctica o la lectura de un manual”.127 

En LED los ataques se dieron a todo nivel, pues hubo momentos de 

desánimo, protagonismo y personalismo de algunos líderes, aparición 

de falsos maestros y profetas, y aun una especie de invasión de 
endemoniados que buscaban desestabilizar la iglesia como dijimos en 

el capítulo Cómo nace Lima al Encuentro con Dios. Uno de los ataques 

que ha subsistido hasta el día de hoy es el que va dirigido a los pastores 

y líderes del movimiento. Al respecto, A. Smith afirmaba en la 

Confraternidad Mundial de la Alianza llevada a cabo en Lima en 1983, 
que la oración pidiendo a Dios que levante obreros para su mies es la 

que más resiste Satanás.128 Años después la misionera Marilyn Klassen 

decía: 

Aquellos de nosotros que servimos al Señor en el Perú no 

estamos en una batalla contra sangre y carne, sino contra 

principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este 

mundo. En este momento no se puede reconocer tan fácilmente 

al enemigo porque la batalla es contra enfermedades no 

definidas y crisis familiares que están haciendo que los 

misioneros dejen sus lugares cuando más se necesita el 

entrenamiento de líderes. Después de unas reuniones 

misioneras aquí en Perú, saqué una foto tomada cinco años 

atrás... De las 26 personas que aparecen en la fotografía, sólo 12 

continúan en el campo... Una pregunta viene a la mente, ¿quién 

será el próximo, y cuál será el problema que afectará su carrera? 

El patrón que parece surgir en todo esto es que la mayoría de 

estas personas afectadas estaban involucradas en la formación 

de líderes en nuestro Instituto Bíblico.129 

Satanás está derrotado, pero todavía anda suelto en la tierra dejando 

una secuela de maldad y destrucción a su paso. La recomendación 

apostólica de vestirnos con la armadura de Dios y de velar en oración 
en todo tiempo (Ef.6:11,18), sin duda se torna en un imperativo en 

nuestros días para la iglesia alrededor del mundo. 

No podemos terminar esta sección sin hacer siquiera una corta 

mención a la tarea de cuidar pastoralmente al liderazgo de la iglesia. 

Los pastores, discipuladores, maestros de Academia Bíblica y Escuela 
Dominical y encargados de ministerios son los que más 



 

 
 
 

«Lima al Encuentro con Dios», un modelo de misión urbana| 127 

responsabilidades tienen en la congregación, y también los más 
vulnerables a los ataques del diablo, a la depresión, al agotamiento 

físico y mental, y a la sequedad espiritual. Aun así, son ellos los que 

menos atención reciben de parte de la iglesia porque simplemente no 

sabemos tratar con este tipo de situaciones. Cuando un miembro de la 

iglesia pasa por una crisis familiar, el pastor está ahí para sostenerlo. 
Pero cuando un pastor tiene el mismo problema, es muy probable que 

tendrá que enfrentarlo solo porque no habrá muchos a su lado para 

ayudarlo. Si un miembro de la iglesia cae en pecado, el pastor y otros 

líderes verán como restaurarlo a la comunidad. Pero cuando un pastor 

cae en falta moral, posiblemente no sólo perderá su trabajo, sino que 
también será mal visto por la congregación y sus colegas, lo que 

eventualmente lo llevará a retraerse o mudarse a otra localidad.  

Las iglesias y agencias misioneras están mirando este problema de 

diversas maneras. Una de ellas es enviando a sus pastores y líderes a 

talleres y seminarios de enriquecimiento ministerial. Otras están 
recurriendo a pastores de experiencia, consejeros y sicólogos para 

asistir en casos de crisis. Y también están los centros médicos y de 

descanso que atienden a ministros y sus familias que están en crisis. 

Como movimiento «Encuentro» debemos admitir que no hemos 

estado libres de situaciones así a lo largo de estos años de labor. La lista 
de los “caídos en batalla” no es corta. Algunos líderes han visto su salud 

seriamente dañada por la sobrecarga de trabajo, otros han tenido 

problemas personales y familiares, y no son pocos los que han dejado 

el ministerio por otras profesiones u oficios que representan mejor 

estabilidad económica. Obviamente, los pastores y líderes no son los 
únicos afectados aquí sino también sus familias, siendo por lo regular 

sus hijos quienes más sufren por cuanto no entienden la dinámica de la 

iglesia.  

Dieter Brepohl y otros autores nos recuerdan que una dimensión 

olvidada pero útil para prevenir situaciones así es la amistad entre los 
líderes. Brepohl advierte que 

la situación del líder que no tiene amigos es peligrosa, pues al 

dedicarse a la obra, se aísla sin tener con quién dialogar sobre 

sus propias luchas e inconsecuencias. Poco a poco va externando 

una vida artificial que desarmoniza con su vida interior... en este 
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creciente aislamiento y soledad, vive conflictos emocionales y 

depresiones, y en algunos casos llega incluso a caer en pecado.130 

La importancia de cultivar amigos tiene que revalorarse en nuestros 

días. Somos conscientes que para los pastores esto ha sido difícil de 
desarrollar pues el círculo de gente que frecuenta se limita 

mayormente a los miembros de su congregación, y existe cierto 

cuidado de hacer amistad profunda con sus propios feligreses. Además, 

todavía persiste esa extraña figura del pastor como un personaje solo, 

sin amigos y casi sin contacto con la “gente común”, que aun los 
mismos ministros no se animan a romper. Esta especie de 

“sublimación pastoral” no beneficia a nadie, y ciertamente no 

concuerda tampoco con la imagen de Jesús y su estrecha relación con 

Pedro, Jacobo y Juan; o de Pablo y su amistad con Aquila y Priscila, 

Silas o Timoteo. Todo líder necesita amigos con quien pueda 
compartir sus luchas, experiencias y confiar aun sus dudas e 

inquietudes sabiendo que no será juzgado, sino que recibirá 

orientación, consejo y apoyo moral y espiritual. Esta dimensión se está 

retomando en nuestros días, y usando como una nueva faceta en la 

formación del liderazgo. Sólo cuando exploremos a fondo el 
significado de la amistad y experimentemos sus virtudes, 

entenderemos a cabalidad las palabras del sabio Salomón: “En todo 

tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia.” 
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PARTE 6: LED Y EL CRUCE DE FRONTERAS 

l hecho de que «Encuentro» esté funcionando en seis 
denominaciones de once países,131 hace que el ethos del 

movimiento sea multidenominacional, multinacional, multi-

étnico, multicultural, y multilingüe porque aparte del castellano, en 

algunos países también se trabaja en portugués e inglés. Esta dinámica 

refleja el fenómeno de la globalización donde las fronteras tanto 
geográficas como culturales y lingüísticas que antes delimitaban a las 

naciones y continentes, prácticamente van desapareciendo. El avance 

en los medios de transporte, los precios competitivos de los pasajes 

aéreos, las comunicaciones vía satélite e Internet, y el desarrollo de una 

cultura urbana internacional, nos están obligando a pensar en términos 
globales y ya no tanto en función de nuestra localidad o región. El 

misiólogo Ray Bakke cuenta que un día se levantó temprano en 

Chipre, voló a Frankfurt, y de ahí tomó otro avión para Chicago a fin 

de asistir a una reunión de profesores ese mismo día.132 Muchos de 

nosotros podríamos contar experiencias parecidas, sin duda. 

Asimilar todos estos cambios siempre toma un tiempo. Por lo general, 

los seres humanos somos por naturaleza reacios a los cambios ya que 

estos nos mueven de nuestros esquemas mentales y la manera que 

tenemos de concebir las cosas. Esto mismo también sucede a nivel de 

iglesia, pues al pegarnos a patrones y estructuras que no son sensibles a 
los cambios que el mundo está sufriendo, perdemos de vista la riqueza 

y variedad de las experiencias de otras realidades. «Encuentro» ha 

querido rescatar esta dimensión y es por eso que en todos estos años ha 

estado desafiando a las iglesias a innovar y unir esfuerzos con otros 

para impactar nuestro continente para Cristo. Este desafío ha 
significado concretamente cruzar fronteras denominacionales y 

culturales que, sin duda, ha contribuido al éxito de esta empresa. 

E 
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FRONTERAS DENOMINACIONALES 

Últimamente se está escuchando hablar del postdenominacionalismo. 

El historiador argentino Pablo Deiros afirma que:  

el denominacionalismo evangélico, al igual que la modernidad, 

está entrando en crisis en estos días. Y, como consecuencia, cada 

vez más la epidermis denominacional está haciéndose más 

permeable. Esto significa que vamos influyendo y somos 

influidos más profundamente por los demás dentro de la familia 

evangélica.133  

Particularmente, esta tendencia se ha venido observando dentro de las 

iglesias de corte neopentecostal y carismático, pero en un sentido 

también ha sido la experiencia de iglesias antiguas que, sensibles a su 
llamado misionero, no han tenido reparos en aunar esfuerzos con otras 

denominaciones a fin de cumplir mejor la Gran Comisión que el Señor 

nos dejó. Quizás en forma pionera «Encuentro» empezó a contribuir 

en esta área pues, aunque el movimiento nació dentro de la Alianza 

Cristiana y Misionera, desde un inicio mostró una apertura a trabajar 
con otras iglesias que venían de distinta línea denominacional. Así, a 

comienzos de 1980, LED empezó a apoyar a la Iglesia Bautista del 

Callao en Lima, con literatura, materiales de Academia Bíblica y los 

evangelistas que venían del extranjero. Gracias a esta experiencia, en 

1987 oficialmente la Primera Iglesia Bautista de Lima se incorporó al 
movimiento «Encuentro», demostrando así por lo menos dos hechos 

que hasta ese momento no se habían tenido en cuenta: primero, que 

«Encuentro» difícilmente podría confinarse solamente a una 

denominación; y segundo, que iglesias de distintos trasfondos 

denominacionales podían trabajar juntas bajo una estrategia común 
para alcanzar una ciudad para Cristo. 

Luego de esta experiencia, otras más continuaron. La Iglesia de la 

Confraternidad en Bogotá, Colombia, pastoreada por Howard 

Biddulph, misionero de la OMS, se unió a «Encuentro» en 1985 y 

continúa hasta el día de hoy como una de las iglesias más fuertes del 
movimiento.134 Y años después, la iglesia de los Hermanos Libres de 

San Miguel, Buenos Aires, pastoreada por Salvador Dellutri, siguió el 

mismo camino. La participación de ambas congregaciones ha sido muy 

interesante, pues ellas vienen de tradiciones diferentes al de la Alianza, 
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especialmente la segunda, pues se trata de una congregación de 
muchos años de formada y con fuerte presencia en su localidad, que 

sin embargo quiso aplicar algunos de los principios «Encuentro» en su 

trabajo a fin de tener un ministerio más efectivo. 

Entre todos los casos de cooperación interdenominacional que se ha 

tenido hasta el momento, uno de los más interesantes es sin duda el de 
la Iglesia Episcopal Cristo Redentor de Tegucigalpa, Honduras. Esta 

congregación la inició la South American Missionary Society (SAMS) en 

noviembre de 1992, usando la estrategia LED como marco referencial 

de metodología misionera.135 A la vez, usaron Evangelismo Explosivo, 

Grupos Celulares y los materiales de SEAN (Estudio Teológico por 
Extensión) como herramientas de discipulado, los cuales sin duda 

tuvieron que adaptarse a la estrategia «Encuentro» ya que cada una de 

éstas tiene su propia filosofía de trabajo. Los encargados de ejecutar el 

proyecto fueron principalmente misioneros norteamericanos, y una 

pareja de colombianos que pasó un año en la iglesia de El Batán en 
Quito para aprender el funcionamiento del movimiento. La iglesia 

Cristo Redentor quiso mantener tres énfasis poco usuales en la 

tradición anglicana u otra denominación de similar trasfondo. 

Establecieron que la iglesia tendría tres “ríos”: el río litúrgico católico, 

el río evangélico, y el río carismático; algo totalmente nuevo e 
innovador aun para los propios líderes del equipo ya que ninguno de 

ellos jamás había participado en una iglesia que combinara tres 

eclesiologías diferentes.136 

Después de cinco años de arduo trabajo, de ajustes de estrategia en el 

camino, y una congregación bastante estable de más de 150 personas, el 
vicario de Cristo Redentor, Rev. Juan Bernardo Marentes, ratificó el 

uso de la estrategia «Encuentro» como el medio para lograr los 

objetivos de la iglesia, afirmando que este formato sirve aun para 

balancear la visión de los tres ríos que la iglesia mantiene.137 Esta nueva 

estructura, y la voluntad de una iglesia para adaptar una estrategia 
totalmente distinta a la propia naturaleza de su denominación, ha 

convertido a esta congregación en la iglesia que más rápido ha crecido 

en un período de cinco años dentro de la diócesis hondureña, lo cual 

ha hecho que otras diócesis tanto en España, República Dominicana 

como Florida, estén pensando usar el mismo modelo para sus 
iglesias.138  
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Este caso ilustra muy bien lo que significa cruzar fronteras 
denominacionales. A mi entender, tienen que darse por lo menos tres 

condiciones para que una cooperación así funcione. Primero, debe 

haber en los líderes una clara visión de impactar sus ciudades con el 

evangelio de Jesucristo. Este tipo de visión trasciende personalismos y 

protagonismos, pues lo que interesa no es necesariamente tener la 
iglesia más grande del lugar, sino desarrollar un ministerio 

multifacético e integral que sirva a la gente en sus diferentes niveles y 

contextos. 

Segundo, los líderes deben conocer la visión «Encuentro» para estar 

seguros de que ésta coincide con la suya, sólo así llegará a ser el 
instrumento para alcanzar las metas y objetivos previstos. Para ello, 

será necesario leer sobre el movimiento, conversar y visitar a los 

pastores e iglesias que están involucrados con «Encuentro», e invitar a 

sus líderes a venir a conocer el lugar donde se quiere empezar la obra a 

fin de tener su apreciación de primera mano. Los comentarios y 
sugerencias que podamos recibir en esta etapa ayudarán grandemente 

a la formulación de metas objetivas para el futuro. Como hemos dicho 

anteriormente, la estrategia LED no es un método enlatado que 

producirá resultados iguales en todas partes, en tal sentido conviene 

conocerla bien para estar seguros de que sus principios pueden ser 
relevantes para nuestro medio.139 

Tercero, los líderes deben tener la disposición y creatividad para 

desarrollar el programa «Encuentro» partiendo de su propio contexto. 

El hecho de que se use una estrategia probada mayormente en el seno 

de la ACYM peruana, no implica que debemos imponer sus prácticas 
eclesiales y principios doctrinales en las otras denominaciones que van 

adoptándola. Cada iglesia está llamada a conservar su propia identidad 

denominacional y cultural, aun cuando estaría trabajando en un marco 

interdenominacional e internacional. Justamente aquí radica el gran 

desafío de traspasar fronteras denominacionales sin necesariamente 
llegar a formar una nueva denominación. 

FRONTERAS CULTURALES 

Bien se ha dicho que el continente latinoamericano es un mosaico de 

razas y culturas que refleja muy bien su propia historia. Desde Río 
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Grande al norte de México hasta la Patagonia en Argentina, claramente 
se puede observar la variedad de gente y costumbres que hacen de esta 

región una de las más ricas del mundo. A pesar de los cambios sufridos 

en los últimos siglos, las culturas antiguas precolombinas no han 

desaparecido, sino que al entrar en contacto con otras venidas de 

Europa, África y Asia, ha formado vínculos con tradiciones mestizas, 
nativas y afroamericanas, blancas y asiáticas, y aun rurales y urbanas, 

dando así identidad a estas tierras. Toda esta combinación de 

costumbres, tradiciones, música, comidas y aun religiones conforma 

entonces lo que es la cultura latinoamericana, donde los rioplatenses 

aun siendo diferentes de los andinos, y éstos a su vez distintos de los 
centroamericanos y caribeños, se sienten unidos por un mismo pasado. 

Esta diversidad cultural ciertamente provee magníficas oportunidades 

para la misión en general, y para el programa «Encuentro» en 

particular. En primer lugar, porque la propia composición étnica de la 

región nos obliga a cruzar fronteras socioculturales y religiosas que en 
los conglomerados urbanos se torna en tarea de todos los días. 

Tomemos el caso de Lima a manera de ilustración. Según estadísticas 

de 1999, Lima es la quinta ciudad más poblada de América Latina con 7 

millones 349 mil habitantes, cifra que representa la tercera parte de la 

población nacional porque al igual que las otras ciudades capitalinas 
del continente, absorbe las más altas proporciones de migrantes del 

país que en su mayoría viene de las serranías. Esto ha generado 

cambios dramáticos en la ciudad que el sociólogo José Matos Mar 

describe de la siguiente manera: 

Lima se ha convertido en escenario de un masivo desborde 

popular. Este desborde lleva el sello de la composición 

dominante andina de su nueva población que proyecta sus 

estilos. Lima muestra ya un nuevo rostro y comienza a perfilar 

una nueva identidad... La inmensa gravitación adquirida en 

Lima por lo andino por causa de la migración afecta y modifica 

no solamente el aspecto físico de la capital, sino también sus 

formas y su sociabilidad.140 

Este fenómeno ha hecho que los Andes se apoderen de Lima en forma 

silenciosa pero constante. Si antes los provincianos trataban de imitar 

la manera de ser de los limeños para no ser rechazados, hoy en día ya 

no es así pues ahora son mayoría en la ciudad y no necesitan ocultar su 
procedencia. Por eso ya no extraña verlos celebrando sus fiestas 
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patronales en los antiguos barrios limeños al ritmo de danzas andinas y 
música «chicha»,141 o llevando a cabo procesiones en una mezcla de 

catolicismo popular y creencias ancestrales. Frente a esta realidad, los 

científicos sociales se preguntan: “¿Qué rumbo toma la cosmovisión 

andina y la veneración de la Pachamama entre los descendientes de 

migrantes que residen en Lima y otros centros costeños? ¿Qué nuevos 
contenidos adquieren los mitos andinos que se sincretizan con 

elementos de la ideología del ‘progreso’?”142 

Esta dinámica no sólo plantea preguntas socio-antropológicas a los 

investigadores sociales, sino que también presenta desafíos 

misiológico-pastorales a la iglesia que no se pueden soslayar. En los 
primeros años de LED, David Rambo, expresidente de la Alianza 

Cristiana y Misionera de los Estados Unidos, se preguntaba si las 

iglesias de Lima caracterizadas en esos días por tener un alto 

porcentaje de gente profesional y de clase media en su membresía, 

podrían cruzar las barreras socio-económicas que las separaban de los 
sectores menos favorecidos y alcanzarlos así para Cristo.143 En el día de 

hoy, esta inquietud tendría que replantearse pensando en las distintas 

culturas y sub-culturas que conforman nuestras ciudades. ¿El programa 

«Encuentro» será lo suficientemente sensible como para llegar también 

a los indígenas y otras minorías étnicas, a los grupos de extranjeros 
ilegales que vienen a nuestras ciudades buscando trabajo o mejores 

condiciones de vida, a los niños que viven en las calles, ¿y aun a la 

nueva clase emergente de “yuppies” criollos que prefieren vivir un 

estilo de vida norteamericano? «Encuentro» no cedió a la tentación de 

quedarse sólo como un movimiento de clase media, sino que también 
logró llegar a las clases marginales en Lima,144 entendiendo que la 

iglesia no podía conformarse tan solamente de grupos homogéneos 

porque hubiera sido negar su propia naturaleza como Cuerpo de Cristo 

(Hech.2:14-15; 1Cor.11:17-22). Las fronteras étnicas, socioculturales y 

también religiosas que se perciben en el mundo urbano, son nuevos 
desafíos que el movimiento tendrá que afrontar con firmeza en los 

próximos años. 

Segundo, este cruce de fronteras implica conocer y respetar la cultura 

donde está trabajando, a fin de que «Encuentro» no se convierta en una 

estrategia o metodología enlatada que se impone a la iglesia local. Esta 
es un área muy sensible que los nuevos misioneros de «Encuentro» 
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deben tener muy presente, en especial cuando salen para trabajar a 
otros países.145 Los mejores programas evangelístico-misioneros 

fracasarán si sólo se copian como moldes de un lugar a otro. En 

muchos aspectos, desafortunadamente esta ha sido la experiencia de 

«Encuentro» en algunos lugares donde sus principios se aplicaron 

mecánicamente, sin considerar que lo que funcionó muy bien en Lima 
en la década de 1970, necesariamente no funcionaría de la misma 

manera en otras ciudades latinoamericanas porque el contexto 

histórico y cultural es diferente.146 Luego de 30 años de existencia del 

movimiento, podemos afirmar con certeza que aparte de algunas 

circunstancias sociales e históricas especiales que se dieron en esa 
nación, y el claro obrar de Dios en unir un equipo de gente con 

distintos dones y ministerios, también hubo un elemento cultural, 

propio del pueblo peruano, que hizo que LED funcionara 

asombrosamente.  

Esto ya no tiene que ver con metodologías ni estrategias misioneras 
sino con la propia idiosincrasia de la gente, lo que me lleva a afirmar 

que la manera en que «Encuentro» se desarrolló en Lima sea única, y 

quizás no vuelva a repetirse en otro contexto. A lo largo de los años he 

observado en diferentes lugares que algunos proyectos nunca llegaron 

a surgir no porque eran defectuosos, sino porque simplemente los 
líderes los mataron antes de nacer al enfrascarse en discusiones 

estériles e hipotéticas situaciones. Por eso es vital conocer el pueblo y el 

medio donde se trabaja, a fin de saber encaminar la visión que tenemos 

para ese lugar. Recordemos que cada ciudad es diferente, y requiere 

una visión particular para alcanzarla con el Evangelio. Una vez que 
tengamos objetivos y metas claras, «Encuentro» podría ser entonces la 

estrategia o instrumento para alcanzar dicho fin. 

Esto es lo que la iglesia Cristo Redentor ha venido haciendo —

“Aplicamos la estrategia América Latina al Encuentro con Dios (ALED), 

adaptándola a las circunstancias específicas de Tegucigalpa”147—, como 
también la iglesia de la Confraternidad de Bogotá,148 y otras tantas más 

en la región. Sólo así lograremos que el movimiento siga adquiriendo 

matices culturales particulares del lugar donde está, pero a la vez 

continúe reflejando la unidad y carácter internacional tanto de sus 

líderes como de las iglesias que la componen.  
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FRONTERAS GEOGRÁFICAS 

Una última frontera tiene que ver con los latinos que viven en otras 

regiones fuera de América Latina. Son millones los hispanoparlantes y 
también brasileros que ahora se encuentran en diversos países 

alrededor del mundo. Estos migrantes muestran características 

particulares que los hacen un grupo especial al cual también 

deberíamos alcanzar. En primer lugar, sufren del choque cultural al 

encontrarse en un medio y con un idioma totalmente distinto al suyo. 
Por lo general, estas personas tienen familiares o amigos que los 

esperan y ayudan a ubicarse en sus nuevos lugares. Sin embargo, los 

primeros meses y aun años tienden a ser cruciales pues muchos no 

pueden soportar la nostalgia, y optan por cambiar de lugar o 

simplemente regresar a sus países de origen. Otros, se inscriben en 
clubes o círculos latinos, y sólo unos pocos deciden más bien romper 

toda conexión con su propia cultura e idioma y se asimilan al nuevo 

país donde ahora residen. 

Segundo, las primeras generaciones por lo general guardan muy bien 

sus costumbres e idioma. A diferencia de las corrientes migratorias 
europeas que llegaron a los Estados Unidos a fines del siglo pasado y 

comienzos del nuestro, que rápidamente perdieron contacto con sus 

países de origen y aun cambiaron su idioma por el inglés, los migrantes 

latinos mantienen una fluida comunicación con Latinoamérica y 

parecería que no están dispuestos a dejar de hablar el castellano o 
portugués.149 El ejemplo más claro de esta determinación es sin duda 

los Estados Unidos, donde sus 25 millones de hispano-hablantes han 

hecho que el castellano sea prácticamente el segundo idioma de ese 

país. La misma tendencia también se ve en países europeos. 

Tercero, este arraigo tan fuerte a su cultura parecería indicar que las 
iglesias latinas tienen futuro en esos otros contextos. Un pastor latino 

en Londres, quien pastorea una de las iglesias hispanas más grandes de 

esa ciudad, me decía que en toda Europa hay como cien iglesias de 

habla castellana y portuguesa que se han agrupado en una especie de 

confraternidad, y que otras más siguen añadiéndose. Aun cuando 
muchos de estos nuevos inmigrantes son bilingües, no se puede negar 

que los creyentes prefieren adorar a Dios en un ambiente parecido al 

suyo, y que aquellos que están buscando alguna iglesia, se sentirán más 
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cómodos dentro de una congregación latina.150 Es aquí donde las 
iglesias se convierten en lugares de apoyo no sólo espiritual, sino 

también emocional para los inmigrantes. 

Cuarto, las iglesias latinas más antiguas tanto de Norteamérica como de 

Europa están empezando a apoyar también el trabajo misionero de las 

iglesias latinas. Por el simple hecho de que las economías en los países 
industrializados son muy fuertes y estables, estas iglesias pueden 

mantener presupuestos holgados que les permiten sostener proyectos 

y ministerios en otros lugares. 

Frente a esto, el programa «Encuentro» tiene un gran desafío porque 

aquí también hay un pueblo que atender. En muchos de esos países 
hay creyentes que han salido de nuestras iglesias y ahora están 

reuniéndose en diferentes congregaciones. Otros son líderes, y algunos 

hasta han asumido pastorados al ver la gran necesidad de obreros en 

esos lugares.151 Tal vez ha llegado la hora de ampliar nuestra visión y 

pensar en alcanzar a tantos latinos en esas otras regiones. Para ello se 
tendrán que canalizar misioneros, pastores y maestros; entrar en 

contacto con las iglesias nacionales; y empezar a organizar los 

esfuerzos a fin de entrar en esta nueva frontera que se bebe 

incursionar. 
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V O L V E R L O  A  C O N T A R  

 

PARTE 7: REVISIÓN DE LED 

ntre la comunidad aliancista no hay duda de que  fue Dios quien 
levantó esta obra, formándola y usándola como instrumento de 

salvación para mucha gente. Pero esto no significa que LED sea 

un programa perfecto y libre de errores. Creemos que aun dentro de 

su filosofía y metodología, encontraremos elementos que pueden 

afirmarse mejor. Esta es nuestra intención en este capítulo, es decir, 
revisar algunas áreas importantes del movimiento con el fin de llamar 

la atención a ciertos ajustes que deberían hacerse pensando en que 

estamos a las puertas de un nuevo siglo, y que deberíamos entrar a él 

en una forma renovada. En esta tarea haremos todo lo posible para no 

ceder ante la parcialidad.152 Para esto, tomaremos el marco bíblico 
como referencia, a fin de hacer algunas observaciones de fondo antes 

que de forma, y en otros casos, haremos uso de la teología pastoral para 

señalar pautas que todo trabajo misiológico urbano debe considerar. 

Las áreas que miraremos son: evangelización, educación cristiana, culto 

y adoración, misiones, y continuidad de LED.     

NECESIDAD DE UN CONCEPTO MÁS AMPLIO SOBRE 

EVANGELIZACIÓN 

Tradicionalmente se ha aceptado que la misión de la iglesia sólo radica 

en la evangelización. No negamos que ella sea una parte esencial de la 
misión, pero no estamos de acuerdo si se pretende decir que es la 

única. Creemos que la misión de la iglesia parte de la misma voluntad 

de Dios. Es Él quien envía a su iglesia en una misión centrífuga para 

alcanzar a todo el mundo en una forma de "expansión progresiva".153 Él 

fue quien envió a los profetas a Israel. También envió a su Hijo al 
mundo. Más tarde envió a los apóstoles. Y luego, envió a su Espíritu 
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Santo a la iglesia, para que por medio de él, podamos cumplir su 
misión aquí en la tierra. En este sentido, si bien la misión incluye la 

evangelización, en ninguna manera ésta viene a ser idéntica a ella. 

 

55 Evangelización en campañas 

 

56 Evangelización en la calle 

 

57 Aire Libre Plaza San Martín 

 

58 Aire Libre Plaza Ruíz Gallo 

 

Entonces ¿qué es la evangelización? Es sencillamente anunciar el 

evangelion, las buenas noticias de salvación que Dios tiene para el ser 

humano. Generalmente este término aparece en el Nuevo Testamento 
para referirse a la salvación en Jesucristo que era comunicada de 

diversas maneras, la cual se anunciaba no sólo con fidelidad, sino 

también con dedicación (Hech.8:4, 25, 40; 14:7; Rom.15: 20; y otros). Sin 

embargo, en nuestros días vemos que no siempre se cuida de hacerlo 

así; por el contrario, algunos usan el evangelio inapropiadamente, 
manipulándolo con el fin de obtener grandes cantidades de decisiones 

después de una predicación. Esto es fatal, pues así se reduce la 

evangelización a una técnica para mover las voluntades de la gente. Si 

bien el objetivo del evangelismo es anunciar a Cristo de modo que 

hombres y mujeres se reconcilien con él, debemos notar que su esencia 
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radica en anunciar fielmente ese mensaje indistintamente de los 
resultados que se puedan obtener.154 Por ignorar este hecho, muchas 

veces el evangelio ha sido vilmente rebajado con el pretexto de que se 

está ganando más almas para el reino de Dios. 

Quizás el concepto más generalizado que los evangélicos tienen sobre 

evangelización, es que ésta sólo se da en términos de proclamación 
verbal del evangelio, es decir, predicación. Naturalmente, una idea así 

impide desarrollar otras formas de anuncio del evangelio. Ciertamente, 

aceptamos que la comunicación oral es uno de los medios más 

completos para anunciar las Buenas Nuevas, pero creemos que no es el 

único. Al respecto, Jorge León afirma que los primeros cristianos 
comunicaban el evangelio de tres modos distintos: por la proclamación 

verbal o kerigmática, por la comunión o koinonía, y por el servicio o 

diakonía.155 Esto fácilmente se puede comprobar si echamos un vistazo 

al libro de los Hechos, donde encontramos a Pedro y a Pablo 

predicando (2:12-42; 17:16-34), a los creyentes viviendo en armonía y 
manifestando amor a todo el pueblo (2:43-47; 4:32-35), y a los apóstoles 

atendiendo a los necesitados (3: 2-9; 5: 14-16). De esta manera, 

anunciaban a Jesucristo el Señor de sus vidas, quien no sólo los había 

transformado, sino también hecho parte de la familia de Dios. Ante 

tales evidencias, muchos decidían seguir también a Cristo, y así el 
Señor "añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos." 

(Hech.2:47) 

A través de los años, el movimiento se ha caracterizado por enfatizar 

dos aspectos de la evangelización: la masiva, y la personal.156 Dentro de 

la evangelización masiva, sin duda las campañas son las que más han 
resonado. Prácticamente, éstas dieron origen a LED, y en mayor o 

menor grado las iglesias todavía siguen usándolas hasta el día de hoy.  

Ahora bien, aun cuando las campañas sirvieron (y sirven aún) para 

atraer a mucha gente nueva, fue claro notar que la mayor retención no 

venía de ellas sino más bien de las decisiones que había en los cultos 
regulares del domingo en la mañana, y del trabajo personal de los 

propios creyentes. En tal sentido, las campañas sirvieron para 

movilizar a toda la congregación, y para mantener vivo el lema de 

alcanzar a toda la ciudad para Cristo, algo que todavía se ve en la 

actualidad.157 
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Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, notamos que la 
comunicación kerigmática ha sido el método preferido de LED hasta 

ahora. En cierto sentido sólo las Células de Crecimiento Cristiano 

desempeñaron una manera novedosa de evangelización usando la 

koinonía como instrumento. En estos pequeños grupos de estudio se 

dieron casos de mucha gente que quedó impactada por el amor y trato 
fraternal que les manifestaron los creyentes, lo cual contribuyó para 

que se convirtieran a Cristo poco tiempo después.158 No olvidemos que 

en nuestra sociedad lo que impera es el odio, la traición e 

incomprensión. Por tanto, cuando un no creyente llegaba hasta uno de 

estos grupos veía todo lo contrario, lo cual no sólo le impresionaba 
gratamente, sino que le hacía reaccionar y reconocer que todo ello 

tenía que venir de Dios. 

En el campo de la diakonía, LED todavía está aprendiendo. Quizás lo 

más saltante en este campo fue el trabajo que se hizo en 1977 con 

jóvenes drogadictos de un sector de Lima. Con el lema: «Cristo para 
Drogadictos», jóvenes de la iglesia de Lince y de la naciente iglesia de 

Miraflores en ese entonces, empezaron a trabajar en las calles buscando 

a los adictos limeños. Como resultado, muchos fueron ayudados y 

algunos se convirtieron al Señor por el testimonio de estos jóvenes 

cristianos que anteriormente también habían sido esclavos del vicio de 
las drogas. Un segundo esfuerzo es el de algunos médicos que a título 

personal empezaron a atender gratuitamente a gente de pocos recursos 

económicos. El primero fue un médico miembro de la iglesia de Lince, 

que, en ciertos días, daba este servicio en su propio consultorio, y más 

tarde se unieron otros de las iglesias de Pueblo Libre y Miraflores. En 
ambos casos, la iniciativa y desarrollo de este esfuerzo salió de los 

mismos creyentes, sin que alguna iglesia en particular lo auspiciara 

necesariamente. Sin embargo, esa preocupación fue canalizada por la 

iglesia de Miraflores que en febrero de 1988 inauguró un policlínico en 

el distrito de Chorrillos, con el fin de servir a la comunidad en 
curaciones menores, atención dental y análisis clínicos. El sostén 

económico para pagar el alquiler del local, así como los honorarios de 

los médicos, venía totalmente de la congregación lo cual habla del serio 

compromiso que había asumido esta iglesia.159 Para 1990 planeaban 

comprar un equipo de rayos X y otro para hacer electrocardiogramas, 
con lo cual se espera atender mejor a las necesidades de la población.  
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Un tercer esfuerzo que se viene desarrollando tiene que ver con la 
atención a la niñez en las áreas de alimentación, guardería y educación. 

Fue en 1988 que la iglesia de San Juan de Lurigancho empezó un 

programa de alimentos con el fin de servir a su propia comunidad. En 

este tercer caso, fue toda la iglesia la que aceptó el desafío de servir 

desayuno diariamente a casi un centenar de niños pobres que, de otra 
manera, iban a ir con el estómago vacío a sus escuelas. Este proyecto se 

inició con la ayuda de una organización extranjera que por un año les 

suplió de leche y pan. Cuando esta ayuda terminó, la misma iglesia, 

cuyos miembros son también de condición humilde, decidió continuar 

con esta labor haciendo un reajuste en su apretado presupuesto. Sin 
duda, esta forma de servicio cristiano quedará bien grabado no sólo en 

las mentes y corazones de esos niños sino también en la de sus padres. 

Prácticamente en el mismo año, la iglesia de Pueblo Libre empezó a 

pensar en un Proyecto de Cuna Jardín, el que implementó en 1989, 

aprovechando las amplias y modernas instalaciones de su edificio 
educacional. Sus planes iniciales era atender unos 120 niños entre 0 y 5 

años, a quienes se les dará atención médica y alimenticia, además de 

educación inicial. La guardería funciona desde las 7:30 a.m. hasta las 

5:15 p.m., y el costo por niño varía de acuerdo con el ingreso 

económico de sus padres, de modo que cualquier familia podría 
beneficiarse de este servicio. Los planes futuros de la iglesia de Pueblo 

Libre incluyen no sólo esta Cuna Jardín, sino también Comedores 

Infantiles y, posteriormente, Albergues Infantiles, con lo cual se cubrirá 

una necesidad muy sentida en la ciudad.160 

Si bien todos estos esfuerzos están en sus etapas iniciales, no dudamos 
que hay un intento por tratar de servir al ser humano en forma 

integral, lo cual creemos es fundamental cuando hablamos de 

evangelización y misión urbana. Esto es lo que encontramos en el 

ministerio público del Señor Jesucristo. Una lectura atenta a los 

evangelios nos revelará que él combinaba tanto la predicación con su 
servicio a los necesitados, porque todo esto lo consideraba como parte 

de su misión en la tierra (cf. Mat. 4:23,24). Sus palabras: "Como me 

envió el Padre así también yo os envío” (Jn.20:21), siguen siendo 

actuales en nuestros días, y no podemos hacer menos si es que 

queremos ser fieles al mandato del Señor. Al respecto José María 
Martínez dice que: 
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a las gloriosas verdades del Evangelio están ligadas unas 

implicaciones sociales insoslayables. El cristiano no es una isla. 

Forma parte de una inmensa sociedad. Vive rodeado de otros 

seres humanos, cada uno de los cuales, independientemente de 

su condición social, cultural, racial o religiosa, en su prójimo, al 

que debe amar y ayudar. 161 

Por supuesto, el servicio en la dimensión misional de la iglesia no es lo 

mismo que evangelio social. El primero es fruto del Espíritu Santo, 

pues produce amor y misericordia; el segundo es fruto del ser humano, 

pues es puramente filantropía. En palabras de Jorge León: 

La misión sin diakonía no tiene sentido, pero la diakonía sin la 

dimensión espiritual es puro humanismo. Divorciar la diakonía 

del kerigma y de la koinonía es pretender convertir el evangelio 

en un activismo social.162 

Dicho esto, cabe una pregunta: ¿LED está cumpliendo íntegramente la 
misión de Dios al enfatizar solamente la predicación y no la diakonía? 

Quizás su falta de enfoque en este renglón se deba a que la mayoría de 

sus iglesias se encuentran ubicadas en distritos no tan pauperizados de 

la Gran Lima. Posiblemente esto le ha hecho perder de vista la realidad 

de la gente que vive en las zonas marginales y que también necesita la 
Palabra, sólo que en este caso, la predicación debería ir acompañada 

del servicio cristiano para que sea un ministerio integral. Es aquí 

cuando LED tendría que considerar seriamente otras formas de 

comunicar el evangelio, ya que las campañas evangelísticas no son 

necesariamente lo más adecuado para una población que no está 
acostumbrada a escuchar conferencias bíblicas, y que por otro lado 

vive en gran necesidad. Definitivamente habría que pensar también en 

otros tipos de expresión que muestren el amor cristiano, no con el fin 

de atraer más gente para llenar las iglesias, sino con el solo propósito de 

ser fieles al Señor quien nos enseñó que es mejor servir que ser 
servido. Una posta médica, un comedor popular, una guardería para 

niños, una escuela, programas de alfabetización, y hasta trabajos de 

desarrollo comunal cobran más sentido en el aspecto ministerial de la 

iglesia. 

En 1980 David Rambo había advertido a las iglesias de LED que 
deberían preocuparse por los pobres si en verdad querían hacer un 

impacto en la nación.163 Y esto es lógico, puesto que más de un 30% de 
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la población limeña vive en barriadas o asentamientos populares.164 
Hay que recordar que la capital ya no es la bella "ciudad jardín" de 

antaño, y menos la romántica Alameda de los Descalzos. Lima es una 

ciudad violenta, donde ocurren de 3 a 4 asesinatos diarios, 3 secuestros 

semanales, 1 asalto cada media hora y 30 autos robados cada 24 

horas.165 Si a esta ola de violencia y crimen le añadimos la problemática 
terrorista que azota el país, con sus matanzas indiscriminadas y 

argumentos irracionales que sólo están llevando a la destrucción de 

toda una nación, entonces tendremos un mejor cuadro de lo que 

significa vivir en esa ciudad de más de 7 millones de habitantes. ¡Este es 

el ambiente donde LED tiene que servir! 

Además de todo esto, Lima también es la ciudad "andinizada" que se 

muestra en el "achoramiento" de los migrantes que llegan desde el 

interior de todo el país. Son ellos los que le han dado otro "rostro" a la 

capital, logrando imponer su estilo de vida166 y hasta un nuevo ritmo 

musical.167 Ellos son los que sufren el desempleo, la falta de viviendas, 
la tugurización y la miseria. En este caso la evangelización tiene que 

tomar otros matices, pues debería haberse considerado la realidad de 

aquellos que vienen de las provincias, quienes esperan un trato más 

personal que diplomático, más humano que espiritual. 

Lima también es la ciudad de los "petisos", que son los niños 
abandonados que viven en las calles expuestos a mil peligros. Son los 

pequeños que piden limosnas, limpian los parabrisas de los autos en las 

esquinas de los semáforos, o suben a los microbuses para cantar. Pero 

también son aquellos que se dedican a la delincuencia desde su más 

tierna edad agrupándose en pequeñas pandillas para asaltar y robar. Es 
de esta niñez peruana que la Sra. Pilar Nores de García, esposa del 

presidente de la República Alan García, ha mostrado preocupación, 

pues de los 5 millones 600 mil niños que hay en el país, 3 millones 500 

mil están en abandono físico y moral, 325 mil están en estado de alto 

riesgo, y 11 mil se encuentran en total abandono.168 

Estas cifras nos hablan del tremendo desafío que hay por delante. Los 

niños son la esperanza del Perú y también el futuro de nuestras iglesias. 

Por tanto, LED también debería proyectarse a ellos buscando las 

maneras de comunicarles la Palabra y estudiando las formas de atender 

a sus necesidades. Con esta inquietud, la iglesia de Pueblo Libre 
organizó un campamento para "petisos" en marzo de 1985. El propósito 
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era establecer un primer contacto con ellos y ver la factibilidad de 
empezar un trabajo serio a ese nivel. El resultado fue interesante: cerca 

de 50 niños asistieron, los que mostraron sensibilidad y apertura a las 

cosas de Dios. Ante esa situación, dicha iglesia decidió tomar ese 

trabajo como un ministerio para lo cual nombró una comisión 

presidida por uno de sus pastores, la cual empezó a trabajar en su 
implementación.169 Aun cuando el proyecto no llegó a desarrollarse 

plenamente por razones económicas y falta de voluntarios, la idea 

permanece para que quizás en un futuro no muy lejano este trabajo se 

lleve adelante como un esfuerzo unido de todas las iglesias LED. La 

evangelización, por tanto, no es sólo proclamación verbal, sino 
también la encarnación del mensaje divino en formas concretas de 

servicio. Vale recordar que esto fue lo que caracterizó a los grandes 

movimientos espirituales del pasado, donde la evangelización y la 

preocupación por los necesitados se desarrollaron juntas. Este fue el 

caso no sólo del movimiento metodista con los hermanos Wesley, o el 
inicio del Ejército de Salvación con William Booth en Londres, sino 

también el trabajo que la propia ACM hizo bajo la dirección de su 

fundador Alberto Benjamín Simpson en los Estados Unidos. Esta obra, 

que empezó en Nueva York a comienzos de 1880, comenzó 

desarrollando una intensa labor evangelística que al poco tiempo le 
llevó también a atender las necesidades de los pobres y marginados de 

la ciudad. Los creyentes de aquella primera iglesia aliancista llamada El 

Tabernáculo del Evangelio, se involucraron en esta tarea fundando 

hogares para reposo, albergues para mujeres necesitadas y de mal vivir 

y orfanatorios, a la vez que seguían predicando el evangelio entre los 
pobres e inmigrantes europeos que llegaban a esa ciudad.170 Fue tan 

grande el esfuerzo desplegado por esta congregación en ese tiempo, 

que pronto se hizo conocida como "el centro evangelístico más 

agresivo de Nueva York".171 Ciertamente aquí hay un desafío y un 

ejemplo digno de imitar por las iglesias de LED. Sólo cuando en verdad 
se sirva a los menos favorecidos, podremos decir que el movimiento 

«Lima al Encuentro con Dios» está impactando la ciudad en una forma 

integral.  
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NECESIDAD DE REVISAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CRISTIANA 

El programa de Educación Cristiana en las iglesias LED se compone de 

la Academia Bíblica y la Escuela Dominical. La primera se dirige a 

jóvenes y adultos, y la segunda sólo a niños. Tal como dijimos 
anteriormente, la Academia Bíblica se implementó desde el comienzo 

para hacer el seguimiento de los nuevos creyentes. Se empezó a 

trabajar con este sistema porque los pastores entendieron que si a un 

recién convertido no se le atendía pronto, entonces dejaría de lado el 

evangelio que había escuchado. De esta manera, se les enseñaba la 
doctrina básica del cristianismo y se les preparaba para el bautismo. Sin 

duda, la metodología y dinamismo de la Academia Bíblica en sus 

comienzos fue un factor clave para el alto porcentaje de retención que 

se experimentó en las iglesias. Sólo para señalar un caso, 

mencionaremos a la iglesia de Pueblo Libre, que de 37 miembros en 
enero de 1975, alcanzó una membresía de 325 a fines de 1976. En 

términos concretos, esto significaba un crecimiento de ¡800% en menos 

de dos años! Sin embargo, los años transcurridos hasta aquí muestran 

que la Academia Bíblica debería ser revisada. Actualmente, el 

promedio de convertidos que quedan en las iglesias es de un 13%.172 Y si 
observamos la asistencia regular a las clases de la Academia Bíblica 

durante los días de semana, notaremos que especialmente en las 

iglesias grandes son muy pocos los que aprovechan los cursos, llegando 

en algunos casos a representar menos del 10% de la congregación. 

Creemos que la Academia Bíblica, como programa en sí es bueno. Lo 
que necesita son ajustes en su estructura a fin de hacer renovaciones 

conforme a los cambios que las iglesias y la situación del país 

experimentan. En tal sentido, sería bueno considerar tres factores que 

pueden estar influyendo negativamente en este momento. Primero, el 

factor económico. Para muchos creyentes, el hecho de asistir tres o 
cuatro veces por semana a una iglesia que queda lejos de su casa 

significa un desbalance en el presupuesto familiar,173 y más todavía si 

consideramos a familias que tienen a más de dos miembros en la 

iglesia. Es entonces cuando tienen que escoger entre asistir a clases o 

solamente participar de los cultos, y no es de extrañar que la mayoría 
opte por lo segundo. Frente a esto, conviene preguntarnos si no habrá 

llegado la hora de descentralizar este programa con el fin de alcanzar al 



 

 
 
 

Revisión de «Lima al Encuentro con Dios» | 151 

mayor número posible de creyentes. Hasta la fecha, la Academia ha 
funcionado sólo en la iglesia, con la excepción del tiempo en que se 

probó las Células de Crecimiento Cristiano, usando un material más 

bien adaptado para radiofonía que para una clase. En vista que la 

situación económica del Perú está afectando mucho a la población, 

quizás se debería pensar en usar los hogares de los mismos creyentes 
como brazos de extensión de la Academia Bíblica, los cuales servirían 

como centros de capacitación, de modo que la gente podría asistir a la 

que quede más cerca de su hogar. De esta manera, la Academia Bíblica 

tendría más oportunidad de llegar a todos, considerando que no sólo 

las iglesias servirían como lugares de enseñanza, sino también los 
cientos de casas distribuidos en todo Lima. 

Segundo, el factor pedagógico. Reconocemos que la falta de buenos 

maestros con experiencia en la vida cristiana y en la enseñanza, ha sido 

motivo para que la gente no asista a clases. Al comienzo de LED, sólo 

los pastores, misioneros y laicos experimentados enseñaban en la 
Academia. Pero después, con la creación del IBA, sucedió que tales 

maestros fueron requeridos para enseñar allí, lo cual obligó a las 

iglesias a poner creyentes neófitos como maestros. En la actualidad, 

aun cuando se ha corregido esta tendencia, todavía se ve que en las 

iglesias grandes los pastores de más experiencia casi no enseñan en la 
Academia debido a que están ocupados en otras tareas pastorales, 

especialmente la consejería y predicación. Esto les impide relacionarse 

especialmente con la gente nueva que de una u otra manera quisieran 

tener contacto con ellos. 

El tercer factor sería la estructura curricular. En otras palabras, hay 
carencia de un programa de enseñanza a largo plazo. El sistema actual 

básicamente tiene dos niveles, con la excepción de las congregaciones 

grandes que desarrollan hasta tres. El primer nivel comprende aquellos 

cursos indispensables para fortalecer la fe en el recién convertido y 

animarle a tomar el bautismo. El segundo nivel abarca las materias de 
crecimiento espiritual (como libros bíblicos) y algunas otras materias 

que permiten al creyente participar de la vida de iglesia activamente. Y 

el tercer nivel es para aquellos que ya están sirviendo en alguna área 

especial y necesitan más entrenamiento para desempeñarse mejor en 

su labor. En este caso, los cursos varían de acuerdo con las necesidades 
de cada congregación. Ahora bien, todo este programa está 
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estructurado para unos dos años aproximadamente, al cabo de los 
cuales el creyente dejará de asistir a la Academia porque ya tomó todas 

las materias disponibles. Naturalmente, el objetivo final es que, luego 

de ese tiempo, la persona esté no solamente bien fortalecida en su fe, 

sino que también esté involucrada activamente en el trabajo de la 

iglesia. Sin embargo, no todos responden de la misma manera porque 
se ha visto que muchos prefieren quedar como creyentes pasivos. Es 

entonces cuando se hace necesario implementar un sistema de estudio 

bíblico-doctrinal, que permita al creyente no retirarse de la Academia 

sino continuar en ella, en un plan de mediano y largo plazo. Quizás lo 

más adecuado para un programa así, sería el estudio sistemático de las 
Escrituras, acompañado de otros cursos prácticos, como ética cristiana, 

que ayuden a un crecimiento integral. 

Un paso importante hacia una estructura curricular se dio en 1986 

cuando las iglesias LED pidieron a una graduada del IBA, Christina 

Martin, que revisara y unificara los distintos materiales de Academia 
Bíblica que se usaban en las diferentes iglesias, a fin de producir un 

solo curso que beneficiara a todas por igual. Aun cuando esta tarea es 

gigantesca para una sola persona, creemos que es un buen comienzo en 

la búsqueda y creación de nuevos materiales de enseñanza.  

La otra gran área en el Departamento de Educación Cristiana que LED 
todavía no ha explorado en profundidad tiene que ver con la Escuela 

Dominical. En el trabajo con niños se puede decir que prácticamente se 

ha hecho muy poco, al punto que LED casi no ha producido pastores 

que trabajen exclusivamente a este nivel. La mayoría de las iglesias 

sigue conservando el modelo antiguo de Escuela Dominical donde una 
dama, por lo general, hace el papel de superintendente, perpetuando la 

creencia de que el trabajo de niños es cuestión de mujeres solamente. 

Una de las razones por las que los hombres no se inclinan a este 

ministerio está en que la imagen del "pastor-evangelista" es muy fuerte 

dentro de los círculos de LED. Todo estudiante del IBA o aspirante a 
pastor desea ser un evangelista de masas porque esto es lo que más se 

ha exaltado en el movimiento. Naturalmente, el hecho de que 

constantemente predicadores internacionales lleguen a las iglesias, ha 

contribuido a que muchos prefieran este don por encima de otros. Con 

esto no estamos diciendo que el trabajo que las directoras de Escuela 
Dominical vienen realizando no sea bueno. En lo absoluto. Muestra de 



 

 
 
 

Revisión de «Lima al Encuentro con Dios» | 153 

ello es que algunas iglesias muestran mucha creatividad y dedicación 
en el trabajo con niños. Lo único que queremos señalar es que hay un 

desbalance en vocación ministerial que está privando a los niños de 

tener modelos masculinos en su formación cristiana. 

Otro de los fenómenos que llama la atención, es la poca cantidad de 

niños que asisten a la Escuela Dominical si la comparamos con la de 
adultos que asisten a los servicios dominicales. Una de las razones es 

que muy pocas iglesias ponen énfasis en alcanzar a los niños que viven 

alrededor del vecindario. Nuevamente, la preocupación está más en los 

adultos que en los pequeños. Los esfuerzos por llegar a ellos en los 

parques, plazas y calles son mínimos, perdiendo de este modo muchas 
oportunidades de servir a este vasto y desatendido sector de la 

población. Una variedad de recursos y los medios para llegar a los 

niños, como el Culto Infantil, Campaña para Niños, títeres, deportes y 

otros, ya se han implementados en muchas de las iglesias LED. El 

problema ha sido que solamente se está trabajando con aquellos que 
vienen los domingos con sus padres u otro familiar. Quizás ya es hora 

de salir de ese molde y probar nuevas formas de ministerio con niños, 

de modo que se vaya alcanzando y formando a toda una nueva 

generación de peruanos que mañana puedan cambiar los destinos del 

país. 

En este punto, no podemos dejar de hablar de los "creyentes de 

segunda generación" que LED está generando. Miles se han convertido 

a Cristo, muchos de ellos siendo jóvenes. Otros llegaron siendo niños 

traídos por sus padres y ahora ya son hombres y mujeres formados, 

con un oficio o profesión. Al mirar todo este flujo de gente nos 
preguntamos: ¿cuántos de los que llegaron como niños permanecen 

todavía en la iglesia? ¿Qué porcentaje de adolescentes ha permanecido 

fiel hasta ahora? ¿Qué características muestra esta "segunda 

generación"? Confesamos que no tenemos respuesta a todas estas 

interrogantes. Primero, porque no se ha hecho un estudio a nivel de 
LED para saber cuantos de los jóvenes que actualmente asisten a las 

iglesias llegaron siendo niños a la Escuela Dominical. Y segundo, 

porque las iglesias con más de 10 años de antigüedad no lo sienten 

como una preocupación; por tanto, no están dedicando mucha 

atención a este asunto.174 Luego de 16 años de trabajo sería interesante 
saber el porcentaje de retención a este nivel para comprobar si en 
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verdad se está alcanzando con efectividad ellos o si más bien los 
estamos perdiendo con el paso de los años. Al fin y al cabo, el 

verdadero crecimiento de una iglesia se mide por su capacidad de 

retención —de niños y adultos— y no tanto por sus cifras elevadas de 

conversiones que puedan tener en un año.  

NECESIDAD DE REVISAR EL CULTO 

Los grandes avivamientos siempre se han caracterizado por una 

renovación en la vida de adoración de las iglesias, acompañado por el 
culto dominical vivo y dinámico, y también por la creación de himnos 

y cánticos propios tal como sucedió en Latinoamérica con el 

movimiento de renovación carismática en la década 1960.175 Sin duda, 

como dice J. J. von Allmen, es la forma de adoración que tiene una 

iglesia, lo que la describe e identifica,176 y no es necesariamente por esta 
característica que las iglesias LED se han hecho conocidas. 

Cuando miramos el movimiento LED, encontramos que hace falta una 

renovación del culto que la entre las demás congregaciones. Los 

pastores de LED expresaron esta preocupación cuando en una 

evaluación que se hizo del movimiento dijeron que los cultos estaban 
volviéndose fríos y faltos de vida, y que en muchos casos, se había 

caído en un ritualismo que poco ayudaba a la adoración.177 

Naturalmente, esta preocupación no es nueva ni para la ACM ni para 

otras denominaciones en América Latina, que por muchos años vienen 

luchando con el asunto de una liturgia propia. ¿A qué se debe esta falta 
de identidad? Básicamente a nuestro trasfondo eclesiástico como 

producto de la obra misionera. Recordemos que para entender la vida 

cúltica de las iglesias latinoamericanas, necesitamos tener en cuenta las 

dos corrientes protestantes que llegaron hasta nuestro continente el 

siglo pasado. La primera vino con los inmigrantes europeos quienes se 
asentaron principalmente en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, 

trayendo consigo no sólo su idioma sino también las formas litúrgicas 

que usaban en sus respectivos países. La segunda corriente llegó con los 

misioneros ingleses y norteamericanos de las iglesias de avivamiento. 

Su énfasis estaba en el pietismo, la conversión como una crisis 
emocional, la centralidad de la Biblia, y el poco compromiso con el 

mundo exterior. Todo esto se reflejó en la forma de culto que 
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desarrollaron, donde el uso de himnos testimoniales y la predicación 
evangelística buscaba más la conversión de la gente que la instrucción 

de los creyentes en un espíritu correcto de adoración. Aun hoy 

nuestros cultos reflejan parte de esa tradición, y la ACM no es una 

excepción. 

 

59 Culto dominical en el salón de actos de Lince 1974 

 

Siendo conscientes de estas deficiencias, en abril del año 1987 el IBA 

abrió una escuela de música con el fin de preparar a los futuros 

ministros y directores de canto.178 Fueron 15 alumnos lo que se 

matricularon ese año, y ellos serán los primeros pastores de música que 

las iglesias tendrán en el futuro. Con ellos se espera que se hagan 
nuevos aportes, y se incursione en la búsqueda de una himnología 

propia, ya que hasta aquí los coros y conjuntos de las iglesias se limitan 

a cantar himnos traducidos del inglés, con raras excepciones de piezas 

latinoamericanas. La razón de ello no es porque haya carencia de 

buenos compositores, sino porque no se incentiva a los que ya 
existen.179 

En esta última década del siglo XX parecería que la gente está buscando 

una fe más viva y una adoración más sentida que las que pueden 

ofrecer los tipos de culto carentes de emociones y cargados de 

tradicionalismo. Los cultos menos formales, donde uno se siente libre 
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para expresar sus sentimientos a Dios, están ganando muchísima 
aceptación en las iglesias. Naturalmente, esto demanda dedicación a fin 

de que el culto sea una experiencia genuina de adoración y no sólo una 

celebración religiosa cargada de algarabía y ruido.  

La modalidad de usar el culto como una estrategia evangelística 

empezó a popularizarse en la década de 1980 cuando la “iglesia 
electrónica” hizo sentir su presencia en América Latina. Tanto iglesias 

neopentecostales como algunas históricas, empezaron a imitar los 

programas norteamericanos Club PTL y Club 700, optando de esta 

manera por los que llamaríamos una liturgia televisiva. Es también en 

estos años que algunas iglesias comenzaron a comprar o alquilar 
teatros y cinemas para convertirlos en templos, algo que no se había 

visto antes y que continúa hasta el día de hoy.180 

El comunicador social Rolando Pérez afirma que en este tipo de culto 

hay una apropiación significativa de la estructura del mundo del 

espectáculo:   

En el interior [de las iglesias], el decorado, la ubicación de los 

equipos electrónicos, el sonidista que controla desde una cabina 

de audio, el uso de los instrumentos musicales electrónicos, son 

apropiaciones directas de la tecnología de los medios, pero 

también de los propios símbolos de la industria audiovisual. Por 

otro lado, el modo en que el líder o pastor conduce el culto, sus 

movimientos cuidadosamente ensayados nos hablan de una 

‘puesta en escena’ del rito que modifica la tradicional ceremonia 

del culto evangélico. En este sentido, los cultos solemnes, los 

predicadores ceremoniosos o circunspectos son reemplazados 

hoy por el pastor-animador, por la palabra estridente, por los 

aplausos y los cantos entonados con mucho ritmo.181  

Pocos podrían dudar que lo que el mundo evangélico está viviendo 

hoy es el “boom” de la alabanza. Lo que empezó con el Simposio 

Internacional de Adoración y Alabanza de David Fischer,182 la música del 

conjunto Restauración de la iglesia Verbo de Vida de Guatemala, y los 

cantos de Marcos Witt,183 ha cambiado radicalmente la himnología y la 
forma del culto evangélico. Hoy ya es una norma ver los servicios un 

conjunto vocal en la plataforma apoyando al director de canto, como 

también ver a la congregación cantar de pie por períodos largos 

mirando las canciones en un retroproyector. Ya no llama la atención 
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que la música se acompañe con las palmas o levantando las manos, lo 
cual hasta hace poco eran características exclusivas del 

pentecostalismo. La gente, sin duda, prefiere este tipo de culto más 

vivo que se desarrolla en un ambiente de celebración, y los dirigentes 

neopentecostales están listos a aprovechar al máximo esta demanda 

pues han encontrado que la música es también un buen instrumento 
para llenar sus iglesias. 

Como iglesias LED, ¿cómo evaluaríamos nuestros cultos actuales? ¿Qué 

elementos deberíamos cambiar o renovar para que los cultos sean más 

relevantes a las necesidades de la gente? ¿Qué deberíamos hacer para 

depender menos de los textos escritos y empezar a explorar más el 
mundo simbólico? ¿Qué pasos deberíamos dar para incursionar más 

dentro de la predicación narrativa y olvidarnos un poco de la 

predicación tipo oratoria? ¿Cómo hacer para que las letras de los 

himnos y coros contemporáneos tengan un poco más de consistencia 

teológica y doctrinal? ¿Hasta que punto los pastores y teólogos deberían 
meterse también en esta área? ¿Qué lugar deben tener las 

manifestaciones sobrenaturales del Espíritu en nuestros cultos? Estas 

preguntas de reflexión sólo buscan generar un diálogo abierto sobre 

este tema, el cual sin duda beneficiará grandemente a las iglesias LED. 

NECESIDAD DE MANTENER LA VISIÓN ORIGINAL 

 

Conforme el tiempo avanza y LED se hace cada vez más grande, es un 

hecho que las nuevas generaciones de líderes y pastores van perdiendo 

esa mística que motivó y caracterizó a los fundadores del movimiento. 
En parte, esto se debe a que la mayor parte de los pioneros de LED ya 

no están en Lima,184 y los pocos que quedan, simplemente no pueden 

mantener el contacto con cada uno de los nuevos pastores. Al 

comienzo, cuando sólo había un par de iglesias, los pastores A. Smith y 

E. Kelly no tuvieron mayores dificultades para transmitir la visión 
original a las primeras generaciones que se graduaron del IBA. 

Prácticamente todos los estudiantes asistían a la misma iglesia y muy a 

menudo conversaban con ellos, trabajaban a su lado, los escuchaban 

predicar, tomaban sus clases en el Instituto, y los veían hacer la tarea 

pastoral de muy cerca. Fueron estos primeros obreros, entonces, los 
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que mejor asimilaron los principios establecidos en LED y aprendieron 
a ser pastores imitando a los mayores. Hoy ya no es así, y el 

movimiento corre el riesgo de diluirse, a menos que se corrija esta 

situación. Sin duda, no somos los únicos en esta preocupación y, lo que 

sugerimos a continuación, es parte de algunas conversaciones que he 

tenido con otros pastores del movimiento. 

 

60 Alfredo y Alcira Smith con pastores de la 1ra y 2da generación LED 

 

En primer lugar, hace falta más contacto personal de los pastores 

experimentados con los estudiantes del IBA. Debido a que los pastores 

titulares de las iglesias grandes tienen sus agendas llenas, se ha 

descuidado mucho esa relación de maestro-discípulo y se ha dejado 
que sea el IBA quien forme a los futuros obreros, olvidando que los 

ministros se forman en las iglesias y no necesariamente en el aula de 

clase. Sin duda, algunos todavía conservan la imagen de los primeros 

días del Instituto, donde los profesores combinaban sus clases con las 

experiencias que se estaban viviendo en LED, animando y contagiando 
a los estudiantes constantemente. Pero ahora las cosas han cambiado 

porque una buena parte del cuerpo docente no estuvo al comienzo del 
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movimiento, y la mayoría son misioneros que han llegado al país en los 
'80 y recién también están entendiendo todo lo que significa LED. No 

debemos olvidar que mucho del pastorado se aprende por imitación y 

no por teoría. En este sentido, si los estudiantes no tienen la 

oportunidad de conversar con sus pastores, ni de ser supervisados por 

ellos, tampoco podrán recibir una buena visión de lo que significa LED. 
Aquí los líderes con más experiencia se encuentran en la disyuntiva de 

atender a las necesidades urgentes de la iglesia o más bien prestar 

atención a esta necesidad importante que es la de preparar obreros que 

puedan continuar la labor. Esto último no se puede hacer si no se les 

dedica tiempo; paciencia y amor. 

Segundo, evitar la institucionalización del movimiento LED y la 

profesionalización de los pastores quienes pueden acostumbrarse al 

"éxito" fácil de la obra. Muchos han observado, y con razón, que LED es 

irreversible. Pero una cosa es que siga funcionando como una gran 

maquinaria que ya está con el motor encendido, y otra muy distinta 
que se mantenga como un organismo vivo y sensible al mover del 

Espíritu Santo. Lo primero no demanda mucho esfuerzo; lo segundo 

exige sacrificio y entrega de cada uno de sus miembros. Lo primero 

implica rutina; lo segundo, creatividad. Si las nuevas generaciones 

desconocen lo que costó empezar esta obra, los conflictos que se 
tuvieron en el camino, las batallas que se libraron en oración, entonces 

LED puede convertirse en una simple organización evangelística. Pero 

si se transmite la primera visión, entonces LED entrará con más fuerza 

al siglo XXI, y se erguirá como uno de los movimientos espirituales 

más grandes de esta época en la historia de América Latina. 
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Vitarte, El Agustino, La Victoria, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y Surquillo. 

En todos estos lugares LED tiene iglesias. "Lima la Horrible" en Visión Peruana, 12 de mayo 

de 1985, p4,11. 

166

 Ahora es más común en Lima oír acerca de las procesiones y fiestas patronales 

que organizan los distintos grupos, de acuerdo con sus regiones de origen. Diez años atrás 

esto sonaba raro. 
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 Nos referimos a la música "chicha" que es un extraño ritmo, mezcla de huayno 

serrano y cumbia tropical, ejecutado con instrumentos electrónicos. Sus melodías y letras 

reflejan la marginalidad en que viven los inmigrantes en las grandes ciudades. 
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 La Sra. García preside la "Fundación por los Niños del Perú" que el gobierno 

creó en setiembre de 1985, con el fin de atender a niños de 0-9 años que están en completo 

abandono. Estas declaraciones las hizo en "Objetivo Final: Salvar a los Niños". Visión 
Peruana, 6 de octubre de 1985. p5. 

169
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 Robert Niklaus, et all, All For Jesus, 1986, p60-61. 
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 Norris Magnuson, Salvation in the Slums, 1971, p17. 
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iglesias nuevas que muestran un crecimiento superior. De las 20 iglesias que se informaron 

en ese año, tomaremos sólo las 6 más antiguas a modo de ilustración. 

 

IGLESIA DECISIONES BAUTISMOS % RETENCIÓN CRECIMIENTO TOTAL 

Lince 3,151 348 11.0% 13.2% 

Pueblo Libre 4,643 494 10.6% 14.3% 

Miraflores 529 69 13.0% 22.4% 

El Agustino 350 67 19.0% 30.4% 

El Callao 400 55 13.7% 4.3% 

El Rímac 185 25 13.5% 5.6% 
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iglesias conozcan y aprecien lo que es nacional. 
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principios de 1980, cuando la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo adquiere el cine 28 de 

Julio en La Victoria, distrito populoso de gente pobre y clase trabajadora. Poco más tarde 

Jimmy Swaggart compraría el cine teatro Azul, en Santa Beatriz, para las Asambleas de Dios. 

Y en los últimos años las iglesias de corte carismático han venido usando los cines San 

Antonio, El Pacífico y el teatro Colina en el sector de clase media de Miraflores. 
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 Rolando Pérez, "La cultura de los medios en la ritualidad evangélica". Signos de 
Vida (Publicada por el Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI), No 2, noviembre 1996, 

p12. 
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 El biblista peruano Moisés Chávez hace un estudio de este trabajo de Fisher y 

de otros más en La danza y los Movimientos de Renovación y El Meneíto del Rey David. 

Lima: Centro de Estudios Bíblicos Casiodoro de Reina, 1995. 
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  Marcos Witt, nacido en México, es hijo de misioneros norteamericanos que 

trabajaban en ese país. Es un músico profesional muy reconocido, considerado uno de los 

artífices de la renovación musical carismática en Latinoamérica. Sus discos se venden por 
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con estos músicos? (Miami: Betania, 1995). 
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 De los pastores más antiguos de LED quedan pocos ya que algunos están en 

otros lugares tratando de empezar el movimiento Encuentro, como es el caso de Alfredo 
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V O L V E R L O  A  C O N T A R  

 

PARTE 8: PROYECCIÓN FUTURA DE LED 

asta aquí he mencionado los elementos que, a mi parecer, 
estuvieron presentes desde el inicio de LED. La creatividad 

para evangelizar, la centralidad de la Palabra, el uso adecuado 

de los medios, el alto código moral de sus líderes, el cuidado pastoral a 

las generaciones más jóvenes, y una clara identidad e identificación con 

el programa. Personalmente creo que aquí descansa el centro del 
movimiento LED. Sin embargo, también soy consciente que 

necesitamos mirar estos principios con el propósito de revisarlos y 

asegurarnos que estamos en buen rumbo. En tal sentido, veamos 

algunas premisas que espero sirvan para motivar el diálogo pastoral y 

misiológico. 

Primero, los cambios siempre son inevitables y constantes. Todo 

movimiento en el transcurso de su vida necesita hacer ajustes para que 

funcione bien. No obstante, estos cambios no deberían afectar la visión 

original porque de lo contrario la empresa deja de ser la misma. Para 

esto es necesario que los fundadores del movimiento hayan 
transmitido con fidelidad aquella primera visión a las generaciones 

siguientes, para que éstos a su vez hagan lo mismo con los que vienen 

detrás (lo que hizo Moisés con Josué o Pablo con Timoteo). Si el 

programa Encuentro ha de seguir haciendo historia, tendremos que 

asegurarnos que las nuevas generaciones no pierdan de vista la visión 
que Dios le dio a los fundadores.  

Segundo, el no saber responder adecuadamente a los cambios que 

nuestra sociedad exige, afectará la vida de nuestras iglesias. Esto 

fácilmente se puede observar con algunas iglesias históricas que 

parecería se quedaron en el pasado cuando eran congregaciones 
fuertes y dinámicas. Hoy sólo tienen templos y bonitos recuerdos de 

las glorias de antaño.  
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Tercero, existe la tendencia a mirar el futuro sin tomar en cuenta el 
pasado. Esta es una característica de la postmodernidad que no presta 

mucha atención a lo que está atrás, olvidando que sin ello no hay 

presente ni futuro. Un movimiento se enriquece cuando las nuevas 

generaciones siguen construyendo sobre las bases que dejaron sus 

antecesores. 

Cuarto, la movilización del laicado —el sacerdocio de todos los 

creyentes— es la base para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. 

Básicamente esto es lo que Pablo enseña en Efesios 4:12 cuando dice 

que la tarea de los ministros es preparar a los santos para la obra del 

ministerio. Aquí radica la gran diferencia, por ejemplo, entre lo que 
hace la iglesia católico-romana y lo que hacen las iglesias evangélicas. 

Para algunos observadores esta es la explicación del por qué la iglesia 

católica no crece, sino que más bien disminuye en membresía. El 

periodista católico, Joaquín Andariego, dice al respecto: 

Esta debilidad, que podríamos llamar estructural, de la actividad 

pastoral católica, contrasta con el celo que ponen los 

evangélicos...sobre todo los laicos, en rescatar a sus congéneres 

que viven como ellos mismos vivían antes de convertirse... Este 

es uno de los secretos de la expansión evangélica... Los 

evangélicos, conscientes del sacerdocio no de unos cuantos sino 

de todos los creyentes (1Ped.2:9), se han preocupado siempre de 

formarlos y confiarles responsabilidades y, por tanto, cosechan 

lo que han sembrado.185 

La jerarquización y profesionalización de los pastores puede matar la 

espontaneidad y disposición de los laicos para servir al Señor. Sin duda, 

el mantener un sano equilibrio entre las funciones de aquéllos y las 

responsabilidades de los últimos será clave para el desarrollo futuro del 

movimiento «Encuentro». 

Quinto, «Encuentro» ha probado ser uno de los modelos más sólidos de 

misiología urbana en nuestro medio. Dios ha bendecido Lima con un 

movimiento como pocos hay en el día de hoy. En verdad no muchos 

podrían señalar algún modelo de misiología urbana así, que trabaje en 

casi una docena de países de un continente, con más de 70 iglesias de 6 
denominaciones diferentes que hacen una membresía de mas de 40 

mil bautizados, que no tenga una infraestructura burocrática (sólo hay 

un coordinador general que trabaja a tiempo completo), y que aun así 
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tenga poder de convocatoria sin ser una organización con poderes 
ejecutivos. 

Por otro lado, «Encuentro» ha provisto de ministros para muchas 

iglesias que no están en el programa, y ha movilizado gente hacia otros 

continentes que ahora están haciendo la obra del Señor, sea como 

misioneros formales o informales al estilo de Hechos 8:4. Sin contar los 
Estados Unidos y Canadá donde tenemos un buen grupo, hay gente 

ministrando en Inglaterra, España, Francia, Noruega, Rusia, Australia, 

Marruecos y Japón. Aun cuando recién hemos empezado a trabajar en 

conjunto para enviar misioneros como programa «Encuentro» (Miami 

fue la primera ciudad en 1993, y el próximo año será México D.F.), se 
necesita esquematizar mejor esta estrategia misionera para utilizar 

todos los recursos que tenemos y no duplicar esfuerzos. 

Sexto, existe el peligro de dogmatizar la estructura del programa 

«Encuentro». Caemos en la dogmatización cuando no podemos 

explicar razonablemente el por qué hacemos lo que hacemos. En 
muchos casos nos aferramos a estrategias del pasado creyendo que si 

las cambiamos «Encuentro» desaparecerá. Los métodos cambian, pero 

la visión no. Y una visión no se dogmatiza; sólo se transmite 

La meta final de LED es doble. La primera tiene que ver con formar 

iglesias fuertes y maduras que con el tiempo lleguen a afectar a toda la 
nación peruana, haciendo lo posible por tener unas 40 congregaciones 

para el año 2000.186 Por lo pronto, las tres más grandes, Lince, Pueblo 

Libre y Miraflores, ya gravitan en el ambiente capitalino, debido no 

solamente a la buena ubicación de sus templos, sino también por la 

calidad de vida cristiana que muestran sus miembros en sus trabajos, 
centros de estudios y vecindarios.187 Ciertamente, este objetivo 

demandará mucho esfuerzo de los pastores y líderes, porque requiere 

un discipulado constante de los creyentes, a la vez que tendrán que 

cuidar el contenido de sus predicaciones y enseñanzas, puesto que la 

clase de evangelio que anuncien determinará la clase de gente que 
tengan. 

Sin embargo, no sólo el discipulado es importante, sino también la 

unidad y la disposición que la gente tenga para el servicio. No 

olvidemos que por el amor y la unidad que los creyentes manifiesten, 

el mundo verá que en verdad son de Cristo (Jn.17:18-23). 
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Creo firmemente que LED ha escrito un nuevo capítulo en la historia 
de la iglesia evangélica en el Perú por el tremendo potencial humano 

que hay en sus congregaciones. Son ellos los que pueden hacer algo por 

nuestro país, debido a que están en todas las esferas de la sociedad. Si 

LED va a seguir impactando Lima y la nación, tendrá que ser a través 

de los miles de creyentes que tiene. En tal sentido, su desafío radica en 
preparar hombres y mujeres dispuestos a asumir sus responsabilidades 

en la construcción de una nueva sociedad.188 Ciertamente, la tarea es 

grande y compleja, pero se debe enfrentar con coraje, compromiso y 

plena confianza en Dios. El pecado campea en nuestras ciudades y es 

entonces cuando el evangelio tiene que intervenir para liberar no sólo a 
la humanidad, sino también a las estructuras sociales porque ellas 

también necesitan redención.189 

Como segunda meta, LED se ha propuesto encender la llama de un 

movimiento similar en todo el continente latinoamericano. LeTourneau 

Ministries ha llamado a este proyecto Visión 20/20 porque busca 
plantar 20 iglesias en 20 ciudades importantes de Latinoamérica para 

el año 2000. Esta meta de envergadura continental ya viene 

funcionando con éxito en algunas ciudades, tal como lo hemos 

mencionado anteriormente, y se espera que pueda desarrollarse y 

crecer de tal manera que impacte a toda América Latina. 

Naturalmente, este segundo objetivo tiene que ver con un trabajo 

misionero que las iglesias LED tendrán que ir perfeccionando poco a 

poco. Decimos perfeccionando porque la visión y entusiasmo 

misioneros ya se vienen dando desde hace algunos años por medio de 

algunos jóvenes que han salido del Perú con el fin de misionar en otras 
latitudes.190 Como casi siempre sucede, la iniciativa fue de ellos mismos 

y no de la iglesia que al comienzo no entendió quizás plenamente la 

trascendencia de esa inquietud. Sólo en los dos o tres últimos años es 

que las iglesias más grandes están tomando plena conciencia de este 

fervor misionero que va involucrando a más jóvenes, quienes no sólo 
están pensando en Latinoamérica, sino también en otros países de 

culturas e idiomas distintos.191 Aquí vale aclarar que ninguno de ellos es 

cien por ciento apoyado económicamente por las iglesias LED. Algunos 

reciben ofrendas de creyentes que en forma personal se han 

comprometido con ellos, y otros sencillamente han optado por buscar 
su sustento en otras partes.192 
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Paralelamente a este despertar, se está dando otro fenómeno, la salida 
del país de muchos otros no necesariamente porque sientan una 

vocación misionera, sino porque más bien quieren emigrar debido a la 

fuerte crisis político-económica que vive el Perú. Si bien nadie puede 

juzgar las motivaciones de un individuo, lo cierto es que siempre está el 

riesgo de confundir el llamado a las misiones con un escapismo del 
estado de violencia e incertidumbre que enfrenta esta nación. En este 

sentido, los pastores y líderes del movimiento LED firmaron una 

declaración que reproducimos en parte: 

Considerando la presente crisis nacional y el sentido de 

pesimismo y desorientación que puede haber invadido a la 

iglesia, los miembros del equipo pastoral «Lima al Encuentro 

con Dios», unánimemente y en obediencia a Dios sienten la 

necesidad de compartir con nuestros amados hermanos y 

consiervos en Cristo la siguiente declaración: 

Reconocemos que Dios quiere salvar a la gente en el Perú y que 

él desea renovar su iglesia. Por tanto, nos dedicaremos de todo 

corazón a honrar a Dios en nuestro país, llevando la tarea de 

proclamar el evangelio. 

Respetamos a nuestros hermanos quienes dependiendo en el 

Señor Jesucristo deciden salir del país, y oramos que Dios los 

bendiga juntamente con sus familias. 

Sin embargo, nosotros también renovamos nuestro compromiso 

con el Señor Jesucristo, con nuestra ciudad de Lima y con 

nuestra nación, donde Dios nos ha puesto para cumplir la 

misión de ser luz y sal de la tierra como cristianos evangélicos y 

ciudadanos responsables de nuestro país.193 

Ciertamente, las iglesias LED se encuentran en una etapa de transición 

que les está llevando a pensar y reflexionar seriamente en la forma 

cómo manejarán este asunto en el próximo milenio. Todo esto nos 

hace pensar en la experiencia de los primeros cristianos en el libro de 

los Hechos, que después de un período de espontaneidad misionera, 
donde los creyentes esparcidos por causa de la persecución iban 

llevando el evangelio a otros lugares (Hech.8:4), pasaron a una etapa de 

actividad misionera planificada con la iglesia de Antioquía, que envía a 

Pablo y Bernabé a su primer viaje misionero (Hech.13:1-3). Sin duda, 
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los próximos años dirán si LED pudo en verdad canalizar este fervor 
para el bien de los millones que todavía no son parte del Reino de Dios. 

Dios pues, está levantando y preparando a su pueblo para hacer cosas 

grandes, y las iglesias aliancistas que trabajan en Lima deben ser 

conscientes del papel trascendental que están jugando en estos 

tiempos. La misión de LED, por tanto, es lograr su doble objetivo, y 
contribuir así en la formación del pueblo de Dios en Perú y el resto del 

continente. Haciendo eco a las palabras de Samuel Escobar: 

Sin hombres nacidos de nuevo, no hay pueblo de Dios. Sin 

pueblo de Dios, no hay quien practique las leyes del reino de 

Dios. Sin hombres y mujeres que aceptan el Señorío de 

Jesucristo en sus vidas, no es posible hablar de presencia 

cristiana en la ciudad. 194 

«Lima al Encuentro con Dios» entonces, está llamado a continuar la 

nueva forma de misiología urbana que ha venido desarrollando desde 

1973, con miras a impactar no sólo la capital peruana sino también las 

otras grandes ciudades del continente. Al fin, todos están llamados a 

tener su propio encuentro con Dios. 
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trabajo misionero. Ellos eran miembros de la iglesia de Lince. Poco tiempo después otros 

jóvenes más seguirían el mismo ejemplo. 

191

 En la actualidad ya hay gente trabajando en España, Inglaterra y Estados 

Unidos. 

192

 Recién en el año 1989, la iglesia de Lince acordó mandar como misionero a la 

Argentina al Rev. Alfredo Smith, empezando en marzo de 1990. Este es el primer caso de 

una iglesia LED que se compromete económicamente con el trabajo misionero en el 

extranjero. 

193

 Declaración adoptada por el equipo pastoral LED el 4 de junio de 1989. 

194

 Samuel Escobar, “La Formación del Pueblo de Dios en las Grandes Urbes”, en 

Boletín Teológico 7, julio-setiembre de 1982, p75. 
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V O L V E R L O  A  C O N T A R  

 

EPÍLOGO 

Al momento de escribir este epílogo (julio 2023), han pasado casi 50 
años desde que LED tuvo su primera campaña en octubre de 1973. 

Nadie podía vislumbrar en esos días los efectos que este movimiento 

traería tanto para la Alianza Cristiana y Misionera como para el mundo 

evangélico del Perú en general, pues lo que vivió la ACYM ninguna 

otra denominación de ese entonces lo había experimentado. En esa 
época Lima contaba con un poco más de 3 millones de habitantes; hoy 

la capital peruana bordea los 12 millones. De una presencia tímida que 

la iglesia de Lince tenía en la ciudad, hoy gran parte de la población 

identifica a la Alianza a través de sus docenas de congregaciones 

esparcidas estratégicamente en las avenidas más importantes y 
transitadas de Lima, lo que da testimonio de la gran labor espiritual y 

social que brindan a la comunidad. 

Si bien en nuestros días varios elementos que LED usó en su estrategia 

son comunes, en 1973 eran poco vistos y empleados. Por ejemplo, tener 

un liderazgo internacional fue algo nuevo. Nacionales y extranjeros 
formaron un equipo de primera línea para dar forma y desarrollo a 

LED. La movilización de todos los creyentes fue otro aspecto 

novedoso. Se pudo haber tenido a los mejores evangelistas de la región, 

pero si los creyentes no hubieran traído invitados pre-evangelizados a 

las campañas, poco y nada hubiera pasado. La capacitación y 
movilización de los nuevos convertidos para evangelizar a sus círculos 

de influencia, fue clave en LED. Una presentación de primera clase del 

Evangelio fue otro aspecto poco común que se empleó en esos años. 

Hasta ese entonces la iglesia evangélica era vista como una opción para 

gente poco educada y sin solvencia económica, pero LED cambió esa 
perspectiva, y poco a poco personas de todos los estratos 

socioeconómicos de la capital se convertían a Jesucristo. Un último 

elemento poco visto fue el compromiso que tanto los líderes como los 
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creyentes asumieron; compromiso de tiempo y compromiso 
económico. Es debido a la falta de compromiso de la iglesia que los 

mejores planes evangelísticos han fracasado. El liderazgo LED era 

consciente de ello y contra todo pronóstico prosiguieron con los 

planes. En el primer caso, fue admirable ver que noche tras noche los 

fieles asistieron a los cultos por 15 meses consecutivos; y referente a lo 
segundo, si bien ingentes sumas de dinero llegaron del exterior para 

dar comienzo a LED, no es menos cierto que muchos más recursos 

vinieron de las propias iglesias locales al entender que esta obra les 

concernía. El fondo rotativo así lo confirma, pues hasta el día de hoy, 

con algunas modificaciones, todavía sigue en pie. Resalto estos 
elementos como los más significativos, pero otros más se pueden ver 

en el libro. 

Algunos preguntan por qué el programa Encuentro no tuvo el éxito 

esperado en todas las otras ciudades que lo acogieron. La respuesta 

podría encontrarse en la falta de los factores que señalo arriba, pero 
dejo esto a otros investigadores para que estudien a fondo las causas. 

Aquí me limitaré a decir que de los constantes viajes que realizo por 

América Latina, he tenido la dicha de visitar casi todas las iglesias que 

empezaron Encuentro. Sólo unas pocas de ellas tuvieron resultados 

comparables a los de Lima; la mayoría creció al inicio, pero también 
algunas congregaciones decrecieron y hasta desaparecieron, y otras se 

mantienen hasta hoy en promedio con las iglesias de su ciudad. Lo que 

es admirable en todos los casos es que estas iglesias mantienen un celo 

vivo por la evangelización, y de muchas maneras la influencia de LED 

todavía se ve en ellas, ya que LED no sólo fue una estrategia de misión 
urbana, sino una forma de vida que adoptaron los creyentes. 

Un elemento que ya no se percibe de la misma manera como fue en los 

primeros años, es la plantación de nuevas iglesias. La explicación puede 

estar en un cambio de estrategia pues ahora las iglesias optan por 

sectorizar sus congregaciones manteniendo la supervisión y control 
sobre ellas desde la iglesia madre. Otra razón puede ser el simple hecho 

de duplicar los cultos dominicales, algo que requiere menos esfuerzo e 

inversión tanto de gente como de dinero. Cualesquiera sean las 

razones, lo cierto es que desde hace algunos años LED no planta nuevas 

iglesias con el ritmo acostumbrado. El desafío es grande, más aún si 
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consideramos que la iglesia no son edificios sino gente, ¿cómo levantar 
comunidades en tiempos de pospandemia y virtualidad?  

Conscientes de lo que las iglesias Encuentro han logrado en los últimos 

50 años, el liderazgo LED y las iglesias están decididos a continuar con 

esta obra hasta que el Señor venga. Será necesario rescatar del 

movimiento algunas lecciones misiológicas que ayuden a formular un 
nuevo derrotero para los tiempos que vivimos. Esto puede ser posible 

si los pastores experimentados formaran equipo con pastores jóvenes, 

teólogos y misiólogos emergentes de LED, para discutir el futuro de 

Encuentro; los primeros aportarían el conocimiento de primera mano 

que estos 50 años ha dado, y los segundos su manera de ver la iglesia 
actual que, obviamente, no es la misma de la década del 70. Esto 

serviría para hacer los ajustes y adaptaciones necesarios que requiere 

una ciudad cambiante, multirracial y multiétnica como Lima.  

La oración, que fue el eje motor del movimiento, todavía sigue siendo 

el hilo transversal de LED, y en tanto que prevalezca, Dios seguirá 
haciendo Su obra hasta que toda Lima (y el continente entero) tenga un 

encuentro con Él, porque sin duda el Señor todavía tiene mucho 

pueblo en esta ciudad. 
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BIBLIOGRAFÍA ANOTADA 

Recopilar todo lo que se ha escrito sobre LED en estos años es una 
tarea difícil debido al volumen y aun diversidad de trabajos que se han 

publicado tanto en América Latina y otros lugares del mundo. Aun 

cuando documentar LED no fue una prioridad en sus primeros años, 

pronto se hizo evidente que era casi imposible dejar de hablar o 

escribir sobre el movimiento Encuentro debido al interés que había en 
todo el mundo por saber lo que Dios venía haciendo particularmente 

en Lima. Uno de los medios que más se usó para este propósito fue la 

revista Alliance Witness/Alliance Life de la Alianza Cristiana y Misionera, 

por la cual misioneros y obreros en más de 50 países del mundo 

podían seguir los avances de esta obra. Luego, LED no sólo apareció a 
nivel de la Alianza, sino también en artículos para otras revistas y en 

capítulos para libros de distintas casas publicadoras. Posteriormente, 

algunos misiólogos y estrategas en evangelización urbana, 

desarrollaron y sistematizaron este modelo en sus tesis de maestría y 

doctorado presentadas en diversas instituciones de nuestro continente 
y los Estados Unidos.  

Para los interesados en investigar más sobre LED,195 conviene hacer 

algunas precisiones en materia metodológica respecto al trabajo que 

aquí presentamos. Básicamente son dos fuentes las que se utilizan 

cuando se hace un trabajo de investigación. Por un lado, están las 
fuentes primarias, y por el otro, las fuentes secundarias.  

Una fuente primaria es un objeto o documento original, la información 

de primera mano, el material de origen más cercano a lo que se está 

estudiando. Estas fuentes incluyen documentos históricos y legales, 

relatos de testigos oculares, datos estadísticos, objetos, artículos y 
documentos que presentan los resultados originales se consideran, 

cartas, actas de sesiones, informes y otros materiales de esta índole. En 

esta categoría también estarían considerados las tesis y otros trabajos 
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no publicados,196 tratados, afiches, boletines, fotos, diapositivas, audio 
casetes y películas o vídeos hechos para uso personal.197 Los principales 

archivos primarios se encuentran en la oficina de LED en Lima, pero 

también hay otros documentos en la sede de la misión Alianza en 

Ohio, EEUU. El autor también tiene copias y originales en su biblioteca 

personal.  

Fuentes secundarias son escritos sobre una fuente primaria e incluyen 

comentarios, interpretaciones o discusiones sobre el material original. 

Los materiales de fuentes secundarias pueden ser artículos en 

periódicos o revistas populares, reseñas de libros o películas, o artículos 

encontrados en revistas académicas que evalúan o critican la 
investigación original de otra persona. 

En esta bibliografía anotada me ocuparé principalmente de los trabajos 

publicados hasta la década 1990, y me referiré sólo a algunos del 2000 

en adelante que considero aportan aspectos para futuras 

investigaciones. Estas fuentes las he clasificado de la siguiente manera: 

• libros sobre LED  
• referencias a LED en otros libros, tesis y publicaciones 

académicas 
• artículos en revistas y boletines 
• panfletos y folletos 
• vídeo casetes 

He seguido el formato de “bibliografía anotada” para dar al lector una 

idea general del contenido de cada trabajo. Por último, vale la pena 

anotar que aquí no se encuentran registrados los artículos y trabajos 

aparecidos tanto en Encounter Magazine como en los Congresos 
América Latina al Encuentro con Dios (CONALED), por la simple 

razón que todos ellos tratan única y exclusivamente del programa 

«Encuentro» y sería muy largo enumerarlos.198  Asimismo, tampoco 

menciono lo que aparece en las plataformas digitales donde Google 

arroja 1,960,000,000 resultados cuando se busca “Lima al Encuentro 
con Dios”;199 naturalmente, las fuentes son diversas pues van desde 

recuentos oficiales hasta testimonios personales, lo que, en una 

manera, refleja el impacto que este movimiento ha tenido en miles de 

personas. 
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NOTAS 

 
195 Convencionalmente se han usado las siglas LED y ALED para hablar de 

«Lima al Encuentro con Dios» y «América Latina al Encuentro con Dios» respectivamente. 

En este trabajo usaremos la misma nomenclatura, y «Encuentro» para referirnos al 

programa en su totalidad. 

196 

En la biblioteca del Seminario Bíblico Alianza de Lima se encuentran muchos 

trabajos sobre LED que han sido parte del proyecto de grado de los estudiantes desde 1980. 

197 Estas fuentes primarias se encuentran principalmente en los archivos en las 

oficinas LED en Lima, Church Ministries International en Texas, y en la biblioteca personal 

del autor. Las colecciones de folletos, fotografías y diapositivas se pueden obtener 

directamente de algunos de los miembros fundadores del movimiento. 

198 Encounter Magazine fue una publicación trimestral de Church Ministries 
International, y los trabajos presentados en los CONALED están en los archivos de la 

oficina LED en Lima, Perú. 

199

 Información recogida el 1 de noviembre del 2022. 

1. Libros sobre LED 

LED. 1999. Libro memoria. Lima al encuentro con Dios, XXV aniversario, 
1973-1998. Lima: Arte y proyecto gráfico. Edición de 
aniversario con estadísticas de logros y proyecciones futuras. 

Palomino, Miguel Ángel. 1983. “Lima al Encuentro con Dios”. Un 
nuevo modelo de misiología urbana. Lima: ACYM del Perú, 
1983. (Versión en inglés, “Lima al Encuentro con Dios”, A New 
Kind of Urban Missiology, traducido por Elizabeth McKeriham. 
Lima: ACYM del Perú, 1983). Breve historia de LED publicado a 
propósito de la Confraternidad Mundial Aliancista llevada a 
cabo en Lima en 1983. 

__________________  1991. Misión en la Ciudad. Enfoque al movimiento 
«Lima al Encuentro con Dios». Lima: SERCY. Estudio socio-
religioso de LED en un intento por interpretar sus principios 
misiológicos. 

Smith, Alfredo C. 1993. Veinte años más tarde. Lima: Servicios Gráficos 
Smith - Marroquín. El autor, siendo uno de los fundadores de 
LED, hace un recuento testimonial de los primeros 10 años del 
movimiento Encuentro. 

2. Referencias a LED en otros libros, tesis y publicaciones 
académicas 
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Abrams, Ricardo. 1987. “Principios de la estrategia del programa ‘Lima 
al Encuentro con Dios’” (p 45-61), en Consulta Nacional sobre la 
Misión de la Iglesia. Lima: Concilio Nacional Evangélico del 
Perú. Trabajo presentado ante pastores y líderes del Perú, en 
una consulta realizada en Lima del 28 de setiembre al 2 de 
octubre de 1987. 

Bundy, R. Craig. 1991. A Description and Evaluation of a Church Planting 
Project Among the Middle-Class People of Buenos Aires, Argentina. 
Tesis de Doctorado en Misiología (DMiss) presentada en 
Trinity Evangelical Divinity School, 341 páginas. Este trabajo 
describe el intento de adaptar el modelo «Encuentro» en la 
ciudad de Buenos Aires. 

Guang, Enrique. 1977. “Missionary Action Is an ‘In the Meantime.’” En 
Evangelical Missions Tomorrow, eds. Wade T. Coggins y E. L. 
Frizen. South Pasadena, Calif.: William Carey Library, p 36-50. 

Lyons, Frank. 1997. Growth of Episcopal Hispanic Ministry in Los Angeles: 
1980-1990. Tesis de Maestría en Misiología presentada en 
Fuller Theological Seminary. En una sección el autor afirma 
que el programa «Encuentro» es una estrategia de crecimiento 
de iglesia y no de formación de iglesias, y analiza su empleo en 
el inicio de la congregación Cristo Redentor de Tegucigalpa.  

Mandujano, Amador Israel Caviedes. Misión cristiana en contexto urbano. 
Publicado por Amador Israel Caviedes Mandujano, 2021. En 
una sección del capítulo 2, Factores condicionantes: Históricos, 
trata sobre la historia de LED. 

Mangham, William F. Jr.  1987.  A Study of the History and Strategy of the 
Movement "Lima to an Encounter with God," 1973-1986.  Tesis de 
Maestría en Misiología presentada en Columbia Biblical 
Seminary and Graduate School of Mission.  

Miranda, Juan Carlos. 1985. Manual de Iglecrecimiento. Miami: Editorial 
Vida. (p 120-132). En este capítulo el autor afirma que parte del 
éxito de LED se debe a que usó la estrategia de unidades 
homogéneas cuando apuntó sólo a las clases medias de Lima. 

Palomino, Miguel Ángel. 1985. “Lima al Encuentro con Dios”. Modelo 
de evangelismo y misiología urbana. Tesis de licenciatura en 
misiología presentada al Seminario Evangélico de Lima, 
Escuela Superior de Teología de Lima, Perú, 132 páginas. 
Descripción y análisis histórico de LED. 

_________________ 1993. “Misionología desde América Latina” (p 
502-507), en CLADE III, publicado por la Fraternidad Teológica 
Latinoamericana. Buenos Aires: FTL. El autor habla de “Miami 
al Encuentro con Dios” como el primer proyecto misionero 
que involucró a otras iglesias del programa «Encuentro» fuera 
de Lima. 
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Smith, Alfredo C. 1984. “The Evangelist’s Commitment to the Church.” 
En The Work of an Evangelist: International Congress for Itinerant 
Evangelists, Amsterdam, the Netherlands, ed. J. D. Douglas. 
Minneapolis: World Wide Publications 1984, p 151-155. 

Volstad, David K. 1976. “Christian and Missionary Alliance in Lima, 
Peru” (p 45-56), en Guidelines for Urban Church Planning, por 
Roger Greenway (editor). Grand Rapids: Baker Book House. 
Presenta el modelo «Encuentro» como una estrategia urbana de 
crecimiento de iglesia. LED debe considerarse un éxito, y el 
modelo en sí es capaz de contextualizarse en cualquier cultura. 

3. Artículos en revistas y boletines 

a) Alliance Life 

Croyle, Ronald R. 1996. “A Dream Come True”. Noviembre 20, p 16-19. 
Luchas por conseguir un mejor terreno para la iglesia de Las 
Mercedes en Caracas, Venezuela. 

Ebbett, Raymond. 1991. “Good News for Colombia”. Marzo 13, p 16-17. 
Avances del programa «Encuentro» en la iglesia de Los Héroes, 
en Bogotá. 

Garland, Herbert. 1990. “Clear Objectives for Venezuela”. Noviembre 7, 
p 18-19. Relato de los comienzos de la iglesia El Encuentro 
Bíblico de Caracas. 

Houck, Joyce. 1991. “No Stained-Glass Windows”. Enero 2, p18. La 
autora expone el problema de facilidades físicas en varias de las 
iglesias LED. 

__________ 1996. “The ‘Lima Meeting God’ Story”. Setiembre 25, p 
18-20. Interesante resumen de lo que ha sido hasta aquí el 
programa «Encuentro» en Lima, y algunas de sus proyecciones 
para el futuro. 

Irvin, Maurice. 1989. “A Pastoral Declaration”. Setiembre 27, p 17. 
Importante documento firmado por los pastores de LED, 
quienes se comprometen a seguir con el programa Encuentro a 
pesar de la situación político-económica del país y la 
emigración de miles de peruanos a otras partes del mundo.  

Irvin, Steve M. 1989. “The Encounter Strategy”. Mayo 10, p17-18. Irvin 
bosqueja algunas de las estrategias «Encuentro» que están 
siendo aplicadas en la iglesia Los Héroes de Bogotá, Colombia. 

Klassen, Marilyn. 1993. “All Over Lima”. Octubre 13, p 16-17. El 
programa «Encuentro» de Lima está ya produciendo iglesias de 
tercera generación. 
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Mangham, William. 1988. “The Pulpit in the Plaza”. El primer esfuerzo 
evangelístico unido de las iglesias LED tuvo lugar en la Plaza 
San Martín de Lima, en diciembre 1987, donde por dos días 
consecutivos se predicó el evangelio al aire libre. Más de 3,000 
creyentes participaron, donde 900 personas hicieron profesión 
de fe. 

McKeriham, Elizabeth. 1994. “From Urban Outreach to Missions”. 
Testimonio de una obrera de LED que está definiendo su 
vocación misionera. 

Niklaus, Robert L. 1993. “This Encounter Keeps Going”. Octubre 13, p 
13-15. Interpretación del movimiento «Encuentro» luego de 20 
años de existencia. 

Pease, Mary Kaye. 1987. “From Lima to the World”. Junio 24, p19, 22. 
La autora hace un recuento de LED y su visión misionera. 

Priebe, Harold. 1988. “A Heart for the City”. Julio 20, p 20. Comienzos 
de la iglesia de Caracas, Venezuela, en abril de 1987 con la 
ayuda de dos familias peruanas que venían de la iglesia de 
Lince.  

Snowsell, Ann. 1991. “A Banker and a Hippie”. Octubre 21, p 18-19. 
Relato del inicio de la iglesia Cordillera de Santiago de Chile. 

Strecker, Michael J. 1990. “Liberty in the Cordillera”. Marzo 14, p 16, 20. 
Estrategias que la iglesia Cordillera de Santiago de Chile está 
usando para impactar a su comunidad. 

White, Helen L. 1994. “Planting in ‘The Pines’”. Septiembre 21, p 16-17. 
Inicio de la segunda iglesia «Encuentro» en São Paulo, Brasil. 

b) Latin America Pulse 

Maust, John. 1982. “Urban Evangelism Works in Lima, Peru”. 
Noviembre, Vol. 17, Nro. 4, p 1-4. Describe qué es LED y cómo 
funciona. 

_________ 1993. “At 20, Church Growth Plan in Lima Encountering 
Success.” Mayo 21, Nro. 28.  Una breve historia del movimiento 
Lima Al Encuentro Con Dios y una lista de sus 12 principios. 

Rambo, David. 1980. “Reaching the Professional and Middle Class in 
Lima”. Enero, p 1-7. Rambo se pregunta si las iglesias LED de la 
década 1970, compuesta en gran parte por gente de clase 
media, sería capaz de alcanzar a las clases populares de Lima. 

c) The Alliance Witness 
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“South America, Ripe for Evangelism”. Junio 2, p 16-18. Entrevista a 
David Volstad sobre sus impresiones de la Alianza en Lima con 
el programa LED. 

1984. “El Encuentro Continues to Grow in Bogota”. Agosto 15, p16-17. 
Testimonios y eventos que vienen sucediendo en la iglesia El 
Encuentro. 

1985. “Forward Movement in Chile”. Mayo 8, p 19-20. Esfuerzos 
evangelísticos que se vienen haciendo en la capital chilena, 
especialmente usando el programa Encuentro en la iglesia Villa 
Frei el cual empezó tres años atrás. 

Abrams, Richard. 1976. “Tracts: In Lima, Peru, People Read Them”. 
Setiembre 8, p 18. El uso de tratados evangelísticos jugó un 
papel importante en los primeros años de LED. 

Bishop, Stephen L. 1982. “Lima Has Lessons for Us All”. Marzo 17, p 16-
18. Algunos principios LED observados por Bishop, misionero 
en Chile. 

Boon, Beverly. 1986. “Encounter Church Secures Ideal Site”. Junio 18, p 
19. Relato sobre la compra del terreno para la iglesia 
«Encuentro» de Bogotá, Colombia. 

Bubna, Donald L. 1977. “God Wants Us to Think Big”. Junio 29, p 18-20. 
Entrevista de Bubna a Kelly y Abrams sobre el movimiento 
«Encuentro». 

Bundy, Craig. 1985. “Construction and Soaring Inflation”. Agosto 14, p 
21. La brutal inflación argentina llevó a hacer modificaciones 
en los planes de construcción del templo en la iglesia de 
Saavedra, Buenos Aires. 

Cowles, H. Robert. 1974. “Operation Encounter”. Julio 31, p 16-18. 
Entrevista a Eugenio Kelly, coordinador de LED. Este fue el 
primer artículo donde uno de los iniciadores de LED da a 
conocer la filosofía y visión del movimiento. 

______________ 1983. “Caution: Church Under Construction”. Abril 
27, p 7-10. Impresiones de Cowles sobre el extraordinario 
crecimiento y trabajo de las iglesias LED. 

Editor. 1975. “Latin America Conference”. Abril 9, p 32. Breve informe 
sobre LED a propósito de la Conferencia Latinoamericana 
Aliancista llevada a cabo en Lima, del 16 al 21 de febrero de 
1975. 

_____  1975. “Situation Report: Peru”. Octubre 22, p 20. Información 
general sobre el Perú y algunas estadísticas luego de los 15 
primeros meses de trabajo de LED. 
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Healey, John. 1986. “Claiming Cali for Christ”. Junio 18, p 18-19. El 
trabajo de la iglesia de San Bosco en Cali, siguiendo el programa 
«Encuentro». 

Houck, Joyce. 1975. “Peru Sets the Example”. Agosto 27, p 15. 
Presentación de un modelo de cuidado pastoral a los nuevos 
creyentes en la iglesia de Lince. 

__________  1978. “Update on Lima”. Julio 12, p 22. Informe sobre el 
desarrollo del programa LED en las iglesias de Lince, Pueblo 
Libre y Miraflores. 

__________ 1979. “Temples in Lima”. February 7, p 18-19. La 
dedicación del templo de Pueblo Libre en 1978, en esos días el 
templo más grande en el mundo aliancista. 

__________ 1980. “Open Doors Open Even Wider”. Enero 23, p 16-18. 
La radio y TV como parte de la estrategia de LED, ayudaron a 
romper barreras y prejuicios contra los evangélicos en la 
sociedad limeña. 

__________ 1982. “Chifa, Chifa, Chifa”. Diciembre 8, p 20-21. Obra 
entre la colonia china de Lima, por una de las iglesias LED. 

__________ 1983. “The Pink and Orange Church”. Mayo 11, p 18-19. 
Referencias al inicio de la iglesia del Callao, una de las 
congregaciones más grandes de LED. 

LeTourneau, Roy. 1979. “I Am a Debtor”. Mayo 30, p 7-9. Testimonio 
personal de LeTourneau, uno de los dos hombres que tuvieron 
la visión LED e iniciaron el movimiento. 

McCombs, Myrna. 1985. “Canadians Challenged to Go ‘The Second 
Mile’”. Diciembre 4, p 20. Compromiso de la ACYM del Canadá 
para levantar los fondos necesarios para comprar la propiedad 
para la iglesia «Encuentro» de Buenos Aires. 

McMannus, John. 1981. “Pray for Us”. Junio 24, p 19-20. Breve informe 
con estadísticas sobre el avance de LED. 

McKeriham, James. 1976. “The Cities Call Us”. Enero 28, p 14-15. 
Comentarios sobre la estrategia LED como herramienta 
evangelística en el trabajo urbano. 

Paasonen, Henry. 1980. “Lima Loves Gospel Literature”. Setiembre 3, p 
16-18. Entrevista a Alfredo Smith sobre el Instituto Bíblico, y el 
uso de la literatura y otros medios de comunicación masiva en 
LED. 

Rambo, David. 1978. “Extending Education in Peru”. Junio 14, p 19-20. 
Entrevista de David Rambo a Arnoldo Cook, el coordinador de 
los Estudios Teológicos por Extensión de LED. 
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Smith, Fred H. 1979. “This Challenge Is Yours Too”. Abril 4, p21-22. La 
importancia del trabajo en equipo en LED. Este es el caso de la 
iglesia de El Agustino. 

Tieszen, John W. 1979. “Quito’s Encounter with God”. Marzo 21, p 18-
19. La primera campaña que tuvieron en Quito como parte del 
programa «Encuentro». 

Volstad, David K. 1981. “Quito Encounters God”. Julio 22, p 18-19. 
Inicios del trabajo «Encuentro» en Quito, especialmente lo 
relacionado con campañas evangelísticas. 

_____________ 1986. “Exciting Days Ahead in Latin America”. 
noviembre 19, p 21-22. Volstad señala que el modelo 
«Encuentro» de Lima ha inspirado a empezar trabajos similares 
en otras partes del continente. 

White, Thomas H. 1983. “And Now What?”. Julio 20, p 6-10. 
Descripción de la situación argentina y el inicio de la obra de la 
iglesia de Saavedra, la primera iglesia en aplicar los principios 
«Encuentro» en Buenos Aires. 

d) Peruvian Echoes (publicado por la misión ACYM del Perú) 

Abrams, Richard. 1973. “Lima al Encuentro con Dios”. Vol XXI, Nro 1, 
diciembre, p3. Comenta sobre la primera campaña de LED en 
la iglesia de Lince. 

Kelly, Eugene. 1974. “Lima al Encuentro con Dios”. Vol XXII, Nro 1, 
junio, p 4. Hace referencias a los logros alcanzados hasta aquí 
por LED. 

e) Urban Mission 

Klassens, Jacob P. 1985. “Quito, Ecuador, Transferable Principles of 
Urban Outreach”. Vol 3, No 1, septiembre, p 32-40. Describe 
cómo la estrategia LED, reforzada por células de oración y un 
programa formal de discipulado, se adaptó a la situación en 
Quito. 

Searing, Robert M. 1993. “Bogota, the Middle Class and the Heroes 
Alliance Church”. Vol 10, No 3, marzo, p 43-51. Comienzos de 
la Iglesia de Los Héroes y del programa Encuentro. 

Smith, Fred H. 1983. “Growth Through Evangelism”. Vol 1, No 1, 
septiembre, p 19-28. Analiza la estrategia LED: evangelización; 
células de oración; liderazgo en equipo; discipulado intensivo; 
cooperación entre la misión, la iglesia local y la iglesia nacional; 
y templos muy visibles. 
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___________ 1992. “Encounter with God, the Guayaquil Model”. Vol 
9, No 3, enero, p 7-13. Una variante del programa «Encuentro» 
que pretende ser más contextual a la realidad de Guayaquil., 
Ecuador. 

f) Artículos en otras publicaciones 

Cook, Arnold. 1978. “Lima al Encuentro con Dios”. Boletín de 
Iglecrecimiento, 3er trimestre. Enumera los principios de 
evangelismo urbano que se usan en LED. 

Kelly, Eugene. “Churches Expand in Peru.” His Dominion 5. Primavera 
1978, p 10-12.  Entrevista a Kelly sobre las campañas 
evangelísticas de LED. 

Lay, Fernando. 1980. “Una iglesia urbana que crece”. Continente Nuevo 
(publicado por la Asociación Luis Palau), Nro 5, febrero, p 9-12. 
Lay, pastor de jóvenes de la iglesia de Lince, explica lo que es el 
movimiento «Encuentro». 

Maust, John. 1986. “History in the Making in Lima”. The Latin America 
Evangelist (publicado por Latin America Mission), Julio-
Septiembre, p 4-8. Presenta el programa «Encuentro» como 
uno de los cuatro modelos de misión urbana de más éxito en 
América Latina. 

4. Panfletos y folletos 

Blueprint for urban evangelism. Church Ministries International, Texas, 
1988.  Folleto informativo sobre LED. 

“Lima al Encuentro con Dios”, Here’s How it Happened. Lima: ACM del 
Perú, (LeTourneau Ministries International, sin fecha). Boletín 
informativo sobre los comienzos de LED. 

The Lima Story. USA: Church Planting International, Texas (sin fecha). 
Folleto informativo sobre LED. 

5. Video casetes 

Christian & Missionary Alliance. Encounter with God (Survey of a 
successful evangelistic strategy in South America). En Alliance Video 
Magazine, Vol 2, Nro 1, 1988, 12 minutos. Historia de LED. 

Church Ministries International. The Church Alive! Texas, 1995. 
Videocassette, 18 minutos. Recuento testimonial de LED. 

Smith, Alfredo. La Iglesia de Jesucristo y como hacerla crecer. Facultad 
Latinoamericana de Estudios Teológicos (FLET), Miami, 1992. 
Este es un curso del programa de FLET. Son dos vídeos con sus 
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propios cuadernos de trabajo donde Smith habla de 
crecimiento de iglesia usando LED como modelo. 
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