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RESUMEN: 

La investigación que se presenta tiene la intencionalidad de analizar las particularidades del pentecostalismo histórico 
que están presentes en la Iglesia Evangélica Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas del Municipio de Cruces en 
el período de 1950 al 2020. La indagación permitió evidenciar que estas particularidades son la rápida expansión en 
iglesias, membresías y células de oración, expresiones de reavivamiento antes de que ocurriera a nivel de país, forta-
lecimiento de la organización e institucionalización, sobre la base de la conciencia, la ética y las prácticas religiosas, 
determinadas por la situación económica, política y cultural de Cruces. La metodología utilizada es la cualitativa, utiliza 
los métodos teóricos análisis histórico–lógico, deductivo–inductivo, de los métodos empíricos, análisis de contenido, 
observación, y los iconográficos. 

El tipo de estudio es exploratorio-descriptivo según Hernández Sampieri (2006) y Martínez Migueles. Asumimos con 
este último que por su naturaleza responde al campo de la etnografía, donde se reconoce que existen tres niveles des-
criptivos que se pueden utilizar en las investigaciones. El primero de ellos es la descripción normal, que es la utilizada 
en la presente investigación. 

Palabras clave: pentecostés, presbiterio, púlpito, distrito, Yhavé.

ABSTRACT:

The research presented has de intention of analyzing the particularities of Historical Pentecostalism that are present in 
the Evangelical Pentecostal Church “Assembly of God” Aguas Vivas of the Municipality of Cruces in the period from 
1950 to 2020. The investigation allowed to show that these particularities are the rapid expansion in churches, mem-
berships and prayer cells expressions of revival before it occurred al the country level, strengthening of organization 
and institutionalization, based on religious conscience and practices, from an ethic that is determined by the economic, 
political and cultural situation of Cruces between 1950 -2020. The methodology used is qualitative, it uses the theore-
tical methods, historical analysis–logical, dedictive–inductive, empirical methods, content analysis, observation, and 
iconography.

The type study is exploratory–descriptive according to Hernandez Sampieri (2006) and Martinez Migueles. We assu-
me with the latter that by its nature it responds to the field of ethnography. Where it is recognized that there are three 
descriptive levels that can be used in research. The firs of them is the normal description, which is the one used in the 
present investigation.
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INTRODUCCIÓN:

El pentecostalismo llega a todos los países de América 
del sur procedente de los Estados Unidos. Según refie-
re Ángel (2007). “En 1937, llega a Chile las Asambleas 
de Dios Autónoma de origen sueco; 1941 las Asambleas 
de Dios de origen norteamericano; 1945, la Iglesia del 
Evangelio

Cuadrangular; y en 1950 la Iglesia de Dios”.

Las Asambleas son una de las congregaciones del pro-
testantismo que conforman el cuadro religioso cubano. 
Tiene sus inicios en los Estados Unidos y comienza a ex-
pandirse en los años 30 del pasado siglo por todo el con-
tinente. Cuba no fue la excepción, aunque se reconoce 
su presencia en La Habana desde la década de 1920 y a 
partir de 1930 se expande a diferentes localidades. A la 
región de Cienfuegos y en especial a la zona de Cruces, 
llega en la década de los años 50 de dicho siglo. Según 
Merino (2022) en su artículo Ecumenismo con pentecos-
tales. Análisis desde la producción bibliográfica reciente 
en lengua castellana, publicado en la Revista Veritas

“Esta religión desde que llega a América Latina ha incre-
mentado notablemente su membresía. Los datos socioló-
gicos muestran que los cristianos que más crecen son los 
pentecostales y los movimientos carismáticos, al interior 
de las Iglesias históricas; aunque hay un estancamiento 
en este crecimiento, no se puede soslayar el hecho de 
que la mayoría de los cristianos latinoamericanos que no 
son católicos, lo son de alguna denominación pentecostal 
(p.10). 

Para la investigación se toman como antecedentes his-
toriográficos en cuanto a la expansión y desarrollo del 
pentecostalismo a América Latina Anderson (2004) con 
el libro “The Origins of Pentecostalism and its Global 
Spread in the Early Twentieth Century” y a  Bastián (2006) 
“De los protestantismos históricos a los pentecostalismos 
latinoamericanos”. En cuanto a su llegada y desarrollo 
en Cuba los referentes son: El Reverendo Octavio Ruíz 
Verdecia con el título “Historia del Pentecostalismo en 
Cuba”, González (2019) “Siete años del pentecostalismo 
en Cuba”. En ambos textos se ofrece una panorámica de 
la existencia del pentecostalismo en el país, sus caracte-
rísticas y perspectivas. 

Desde el tratamiento a la historia de la localidad los refe-
rentes son Hernán Venegas Delgado quien ofrece los ele-
mentos de cómo realizar el análisis de la región histórica y 
en particular de la zona de Cruces en los años 50 del siglo 
xx y la última etapa estudiada. De vital importancia para 
lo antes expuesto es la “Síntesis Histórica Municipal de 

Cruces” y los trabajos investigativos de Mayra Pina Llanes 
“Lucha insurreccional contra la tiranía de Batista (1953 
- 1958), “Reseña Histórica del Movimiento Campesino 
Crucense (1902-1958)”, “Apuntes sobre la historia del 
Movimiento Obrero y Comunista Crucense (1941-1942).”

En las compilaciones Sabater (2003), “Sociedad y 
Religión”, Pentón (2019), “El pentecostalismo cubano. 
Una mirada antropológica de una nueva realidad so-
cial”; de Mercedes Pérez Herrera “La praxis pentecos-
tal en Santiago de Cuba. Las diligencias de la fe”; Lage 
(2019), “Los espacios de socialización y los jóvenes prac-
ticantes en la Comunidad Religiosa Pentecostal Buenas 
Nuevas de la Ciudad de Sancti Spíritus”. Trabajos que 
forman parte de Memorias del IX Encuentro Internacional 
de Estudios Sociorreligiosos, Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas del año 2019.

En el caso de las investigaciones de Lalana (2015), “El 
pentecostalismo y su influencia en las Tunas en el pe-
ríodo 1994- 2015” y “Asentamiento del pentecostalismo 
en Victoria de las Tunas” ofrecen cómo se desarrolló esa 
religión. Otra investigación religiosa es el libro “Fe por 
Cuba”. En él, un conjunto de cristianas y cristianos se 
unieron para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta 
Cuba, desde su práctica pastoral, desde la interpreta-
ción de la realidad a partir del proceso de la Revolución 
Cubana. Zito (2015) en su libro, “Solo la fe”.  Que, al decir 
de la propia autora: “(…) constituye por sí testimonio de 
la diversidad religiosa existente en nuestro archipiélago 
tras la conquista y colonización del poder español cuan-
do el Gran Almirante clavó la cruz de Parra en el suelo 
baracoense.”

 Más adelante Zito (2015), señala qué: 

“Cuba se ha abierto con la fe de un mundo mejor, pala-
bra de orden para aquellos que hoy desarrollan su labor 
en distintas congregaciones. De las doctrinas, principios, 
misión, cultos, labor de la comunidad y de otras institucio-
nes homólogas en el mundo (…) de su vocación, influen-
cia familiar y por qué no de lo que ha aportado esa misión 
como ser humano.” (p.12)

Por el reavivamiento religioso ocurrido en la década de los 
años 90 del pasado siglo, en Cuba, a partir de los 2000 se 
ha prestado especial atención a los estudios pentecosta-
les, así como la inserción de investigadores nacionales 
e internacionales sobre esta religión. Vale nombrar a los 
Encuentros Internacionales de Estudios Sociorreligiosos 
que se realizan cada tres años dirigidos por el Centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas pertenecien-
tes al Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 
de Cuba. 
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En entrevista realizada al anterior pastor de la Iglesia 
Pentecostal de Cruces Corona (comunicación personal, 
2017), expone que el pentecostalismo llega a la localidad 
en la primera mitad de la década de 1950. Sus inicia-
dores eran misioneros provenientes del Instituto Bíblico 
Pentecostal de Manacas antigua provincia Las Villas. En 
este tiempo alcanza un gran auge, que culmina al Triunfo 
de la Revolución Cubana lo que implicó entre otras medi-
das la intervención del local por el Estado.

La influencia particular del pentecostalismo en los con-
textos a los que ha llegado, está dada por las caracterís-
ticas de sus prácticas y su adecuación a los contextos de 
crisis económicas, sociales y políticas. Este es el caso de 
su presencia en la localidad estudiada. La investigación 
logra fundamentarse en una amplia bibliografía en corres-
pondencia con los núcleos conceptuales sobre el tema 
de religión que se trabajan, las etapas históricas en que 
se mueve esta denominación religiosa, así como de las 
perspectivas de análisis del fenómeno religioso.

Se desarrolla entre 1950 hasta el 2020. Porque esta re-
ligión llega a este municipio. En esta década del pasa-
do siglo llega y desarrolla el pentecostalismo, dadas las 
particularidades del municipio cuando llegan los misio-
neros provenientes del Seminario Bíblico Pentecostal de 
las Asambleas de Dios ubicado en Manacas, Villa Clara y 
logra un auge importante en la localidad que fue frenado 
con las nuevas posibilidades que ofreció el triunfo revo-
lucionario, se cierra la investigación en el 2020  debido a 
que este año se consolida el proceso de fortalecimiento 
de la Institucionalidad, iniciado con el reavivamiento reli-
gioso en los años 1980. Se amplía el local hasta la estruc-
tura actual, ocurre un fortalecimiento de su dimensión or-
ganizativa, de los diferentes tipos de prácticas, se crean 
misiones a diferentes lugares dentro y fuera del municipio, 
17 células de oraciones en la localidad, se ha confraterni-
zado con iglesias dentro y fuera de la provincia y ocurre la 
mayor incorporación de practicantes y visitantes.

Según refiere Pina (1990), historiadora de la localidad

“(…) pertenecía a la antigua provincia de Las Villas. 
Según censo de 1919 contaba con una extensión de 779 
KM cuadrados y una población de 13 478 habitantes. 
Era una zona prospera, a inicios de esa década ya se 
habían puesto en marcha en los diferentes centrales la 
implementación de nuevas tecnologías lo que hizo que 
la productividad aumentara en la zafra de 1953.” (p.07).

La investigación si bien no define una periodización, si 
ubica los momentos fundamentales del despliegue del 
templo y la iglesia en los años de su llegada a la localidad 
en el pasado, el reavivamiento de la iglesia en la segun-
da mitad de la década de 1980, se adelanta al nacional 

siendo peculiaridad del pentecostalismo en Cruces. Estos 
cambios se gestaban en el país desde los años 80 del si-
glo xx específicamente el 18 noviembre 1984 al ocurrir la 
primera reunión entre el comandante en jefe Fidel Castro 
y líderes del Consejo Ecuménico de Cuba, de los cam-
bios ocurridos en el país planteados en el IV Congreso 
del PCC, los cambios en la Carta Magna de la República 
en 1991.

La presente investigación se realiza con el máximo res-
peto a sus principios, porque de lo que se trata es de 
unir voluntades en bien común para que se conozcan los 
fundamentos de esa fe que los distingue y caracteriza, 
sea cual sea su credo, así como analizar la influencia de 
la misma en la vida cotidiana de su comunidad religiosa.

MATERIALES Y MÉTODOS

El método que se utiliza es el Iconográfico: La iconología 
o iconografía como método de investigación historiográ-
fico, pretende comprender la historia a través no solo de 
textos, sino de las propias formas icónicas representadas 
en las imágenes pictóricas de diversos períodos y cultu-
ras, en relación con otro tipo de documentos.

En la investigación este método se utilizó a partir de tra-
bajo de campo realizado por el autor, que pudo hacer 
constancia de las prácticas realizadas en la iglesia. Esto 
reafirma lo expuesto por Martínez(2017) 

La iconología, como método de análisis para estudiar 
contextos y hacer (re)lecturas de los sucesos históricos, 
se fundamenta en el hecho primordial de investigar me-
diante la concepción de obra pictórica como ícono. El 
entendimiento pleno de cómo la imagen remite a situacio-
nes contextuales e históricas, requiere abordar el sentido 
primero de la palabra “ícono”. (p. 84)

El tipo de estudio es exploratorio - descriptivo según 
Hernández Sampieri y un colectivo de autores (2006). Por 
su naturaleza responde al campo de la etnografía, donde 
se reconoce que existen tres niveles descriptivos que se 
pueden utilizar en las investigaciones. El primero de ellos 
es la descripción normal, el segundo es la descripción 
endógena y el tercero es la teorización original. En el caso 
de la presente investigación se utiliza la descripción nor-
mal. Según Martínez (2017),

(…) se presenta en tesis descriptivas, matizada y viva de 
sus hallazgos, donde la categorización y “el análisis” se 
usan y acepta la teoría, las estructuras organizativas, los 
conceptos y las categorías descritos en el marco teóri-
co, que presentan las conclusiones científicas, las hipó-
tesis probables y las nomenclaturas aceptadas hasta el 
momento en el área estudiado. Se deja que las palabras 
y acciones de las personas observadas hablen por sí 
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mismas al lector. Estos estudios descriptivos tienen poca 
o ninguna interpretación o teorización. El lector de la in-
vestigación deberá sacar sus propias conclusiones y ge-
neralizaciones de los datos. Muchos estudios etnográfi-
cos terminan su trabajo en este nivel y propician, con ello, 
valiosos aportes para investigaciones futuras.” (p. 84)

La investigación es novedosa al realizar una indagación 
que aborda desde las perspectivas, históricas, socioló-
gicas y antropológicas los elementos de la organización, 
la institucionalidad, las prácticas y la ética religiosa de la 
Iglesia Evangélica Pentecostal Aguas Vivas. 

DISCUSIÓN

El pentecostalismo, es una religión que a pesar de haber 
surgido en los Estados Unidos supo extenderse rápido 
por América Latina, adecuándose a nuevos y cambian-
tes escenarios. Lo antes expuesto trajo como resultado 
confrontaciones con las religiones establecidas en esos 
países. Atraer a una gran masa de la población en la que 
se incluye a practicantes de otras denominaciones. Segú 
expresa Castillo (2022).

 Los pentecostales son “grupos religiosos” que pueden 
ser comprendidos endógenamente desde la teoría narra-
tiva y alejándose del enfoque culturalista y apocalíptico. 
Ellos establecen un conglomerado social por medio de 
una cosmovisión que genera cohesión social y puede ad-
mitir la articulación entre grupos locales, regionales, na-
cionales e internacionales. (p.580)

En el caso de Cuba no es la excepción de la regla, se 
han reacomodado sus proyecciones sociales, liturgias e 
incluso doctrinales en un proceso de adecuación a nue-
vos y cambiantes escenarios lo que les permite incluirse 
bien dentro del cuadro religioso cubano. Según manifies-
ta Berges (2003),

El crecimiento de las iglesias protestantes en el siglo XX 
transcurrió con altibajos. En Cuba se iniciaron los traba-
jos misioneros del protestantismo histórico o tradicional 
en las últimas décadas del siglo XIX, con la presencia de 
nacionales que participaron en la contienda bélica contra 
la metrópoli española, articulando la fe cristiana con los 
anhelos patrióticos. (p.359)

Se asume por parte de la investigación el criterio de 
Berges (2003) sobre el comienzo de las misiones protes-
tantes a Cuba. No obstante, se considera que las pen-
tecostales iniciaron en la década de 1920 con la llega-
da de las primeras misioneras provenientes de Estados 
Unidos. Iniciada la etapa neocolonial en Cuba, bajo el 
dominio de los Estados Unidos los misioneros tuvieron 
más posibilidades de desarrollar sus actividades prose-
litistas. Un país donde los estadounidenses podían viajar 

sin restricciones en aquellos años y donde se desconocía 
de las prácticas pentecostales, era el lugar perfecto para 
llevar el Evangelio. 

En la investigación también concuerda con la investiga-
dora antes mencionada cuando plantea:

Después de la intervención norteamericana en 1898, la 
labor fue desarrollada con mayor celeridad. En muchas 
regiones del país constituía una expresión novedosa, lo 
que contribuyó a despertar el interés y su crecimiento. En 
este proceso desempeñaron un papel esencial los cen-
tros educacionales protestantes. (p.360)

El pentecostalismo, que tenía que ver más con el aviva-
miento de la fe como experiencia, por lo que se extendió 
por los barrios más pobres. En lo adelante, el escenario 
protestante cubano se hace cada vez más fragmentado. 
“El modelo norteamericano (denominacional) se reprodu-
jo en cerca de cien organizaciones distintas. Permanentes 
escisiones, funciones y desapariciones conformaron el 
grupo de cincuenta y cuatro que hoy expresan la religio-
sidad protestante con feligresías de mayor o menor am-
plitud”. (Berges, 2003, p.360). Se asume de esta autora 
además que el protestantismo en Cuba tiene dos gran-
des vertientes: “A partir de su origen en determinadas 
circunstancias históricos – sociales, los elementos doctri-
nales y el pensamiento religioso que le es característico. 
Estas son el protestantismo histórico y el protestantismo 
tardío.” (Berges, 2003, p.360).

En el protestantismo histórico se encuentra las denomi-
naciones más antiguas del país dentro del cristianismo 
protestante y presentan una similitud en la manera de es-
tablecerse, el desarrollo de sus prácticas y el desarrollo 
de su culto. La segunda vertiente que dicha investigado-
ra expone es el protestantismo tardío. 

(…) se incluyen una diversidad de iglesias surgidas en 
las condiciones de un capitalismo maduro. Han sido el 
fruto del trabajo de misioneros, pero también – a diferen-
cia de las anteriores – resultados de escisiones internas. 
En el pentecostalismo tardío se contemplan veintitrés igle-
sias pentecostales. (Berges, 2003, p.361).

La investigación desarrollada permite asegurar que la 
quinta década del siglo XX constituye la etapa de más 
fortaleza para la Asamblea de Dios durante la etapa de la 
República burguesa en Cuba, si se tiene en cuenta que: 

En ese decenio se desarrollaron importantes acciones 
en pos de incrementar significativamente la membresía. 
Ejemplo de ello fueron las denominadas cruzadas evan-
gélicas entre los años 1950 – 1951, las que tuvieron su 
inicio en Santiago de Cuba. Según (Ruiz, et al., 2015), las 
cruzadas evangelistas que tuvieron inicio en Santiago de 
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Cuba bajo el ministerio de Tommy Lee Osbom. La Revista 
Revival (publicación oficial del Ministerio) “La Voz de Fe”, 
T. L. Osbom dio cobertura noticiosa a aquel impresionan-
te evento.

 Las cruzadas fueron actividades realizadas por el pastor 
en un espacio público de la comunidad. Se desarrolla-
ron por varios días e implicaron además de los creyentes 
pentecostales a una gran parte de la población.  En es-
tas se evidencia la función básica de la religión, la fun-
ción ilusoria compensatoria, ya que esta práctica implica 
la actividad de “purificación de los creyentes que están 
poseídos”. 

Desde la llegada de la congregación Asamblea de Dios 
de la religión pentecostal en la década de 1920 has-
ta fines del decenio 1950 se puede decir que, entre la 
década de 1920 a 1959 se produjo la llegada y posicio-
namiento del pentecostalismo en Cuba, procedente de 
los Estados Unidos.  Logra el apoyo de las autoridades 
y de la población, existe un aumento significativo de los 
feligreses, crean nuevos lugares de cultos, mecanismos 
para socializar el Evangelio como la revista “La Antorcha 
Pentecostal”, las transmisiones radiales, las cruzadas 
evangélicas, lo que trajo como resultado la creación de 
templos a lo largo del país.

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

Para poder entender la llegada y desarrollo del pentecos-
talismo en la localidad de Cruces es necesario realizar 
una caracterización de su entramado socioeconómico, 
político y cultural en la segunda mitad del siglo pasado. 
La presente investigación toma como referente los indica-
dores que establece Venegas cuando define una región 
histórica, ellos son: medio geográfico, tipo de economía, 
las migraciones y problemas étnicos, plano político y 
otros conjuntos de índices como el urbanismo y la propia 
arquitectura, nivel cultural y educacional, sectas religio-
sas y sociedades fraternales.  (Venegas ,2007 (p.36-51)

A partir de estos indicadores el mencionado autor apunta: 

(…) la región, que abarca áreas tan aparentemente disí-
miles como la economía, la estructura social, la política, 
la geografía, la cultura, la antropología o que manejan cri-
terios como el de la formación económico – social y el de 
sistema (…) la región como lo que es, la   célula primige-
nia del cuerpo nacional (p.37)

Cruces, en los primeros años del período estudiado se 
ubica como una zona de la región histórica de Cienfuegos, 
en la actualidad es un municipio de esta provincia. Limita 
por el sur con Palmira, por el este con Cumanayagua, por 

el oeste con Santa Isabel de las Lajas (todos municipios 
de la misma provincia) y por el norte con Ranchuelo, per-
teneciente a la provincia de Villa Clara. 

Desde el punto de vista geográfico se destaca el relie-
ve conformado por llanuras o áreas pre montañosas, 
la elevación más significativa es Loma de la Rioja, pre-
dominan los suelos húmedos, una temperatura media 
anual de 23.7 grados. Su hidrografía la componen el Rio 
Caonao que atraviesa una pequeña porción del munici-
pio, los embalses de mayor capacitad Talez Díaz, Guamá 
los que benefician a algunas zonas de cultivo el canal 
magistral y Paso Bonito – Cruces, sirvió como fuente de 
abasto del acueducto municipio de la localidad. Por posi-
ción geográfica Cruces, está atravesado por la carretera 
Cienfuegos – Santa Clara. En lo ferroviario se encuentra la 
vía del ferrocarril Cienfuegos – Santa Clara y de Cruces - 
Santo Domingo. Todas las antes mencionadas junto a las 
vías secundarias permiten mantener comunicación con 
otros municipios dentro y fuera de la provincia. (Alpízar 
Álvarez, et al., 2011).

La situación y el medio geográfico de Cruces determi-
naron que fuera una localidad azucarera. A finales de la 
década del 40 y principio de los 50 del siglo XX hubo una 
relativa estabilización de los precios del azúcar. Cada año 
que pasaba las luchas de la clase obrera aumentaban 
para evitar la rebaja de los salarios, para que se realizara 
el pago del diferencial y el cumplimiento de los contratos. 
Según Pina (1990)

La Central de Trabajadores de Cuba orientó a los traba-
jadores de los centrales azucareros la discusión con to-
das las demandas en trato directo con los patrones, sin 
la intervención de las organizaciones maristas. En la zona 
de Cruces se obtuvo los primeros logros en agosto de 
1948 cuando los sindicatos de los centrales Francisco 
y Andreita lograron que les fuera reconocido por las 
compañías la semana 44 con pago de 48 horas. En la 
localidad existían Compañías Azucareras propietarias de 
grandes extensiones de tierras dedicadas al cultivo de 
la caña de azúcar. Por otro lado, los terratenientes tenían 
extensiones de tierras más limitadas dedicadas a otras 
producciones. La existencia de Compañías Azucareras y 
de terratenientes trae consigo la explotación de la clase 
obrera y campesina. En febrero de 1950 el sindicato de 
los trabajadores del Central Andreita, hizo un llamamiento 
a todos los trabajadores a establecer un frente único de 
lucha por el pago de la superproducción para todos, con-
tra la sindicalización forzada y contra el desplazamiento 
obligado (p.4)



366

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 15 | Número 6 | Noviembre-Diciembre,  2023

En el año 1951 según Pina (1990), los precios de azú-
car al iniciarse la zafra ofrecen ganancias a las empresas 
azucareras mientras que aumentaba la explotación a los 
obreros. Ese mismo año los trabajadores de este sector 
demandan el 20% del aumento del salario. Más de 200 
mil pesos trataban de dejar de pagar por los capitalis-
tas. Ejemplo de ello es la empresa azucarera en el central 
Santa Catalina quién pagaría solo la cuarta parte de lo 
adquirido en 12 días.

Según Pina Llanes (1990), en el trabajo investigativo “El 
movimiento por la adquisición de los derechos de los 
trabajadores”.

Se convierte en un problema generalizado para toda la 
población pues si un trabajador cobraba la superproduc-
ción sería gastado en otros sectores productivos en el 
caso de que las compañías se quedaran con el dinero 
no circularía dentro del municipio y solo se beneficiarían 
los capitalistas. Los trabajadores del Central Andreita co-
menzaron una huelga para exigir sus derechos de pago 
salarial el 14 de mayo de 1952 y lograron su objetivo el 11 
de junio de 1952. (p.4)

La cultura crucense está caracterizada por un arraigo a lo 
tradicional y popular que se manifiesta en la artesanía de 
gran calidad tanto utilitaria como artística, trabajos como 
piel, los metales, la madera, así como los textiles. Entre 
las tradiciones orales: la poesía, la décima, los cuentos, 
los refranes. Se destacan los festejos populares por el 
Día del Crucense, el 15 de diciembre, La Fiesta de la Luz 
Eléctrica en el Paradero de Camarones en el mes de fe-
brero, las Fiestas de las Verbenas en Potrerillo en el mes 
de septiembre, las parrandas campesinas en zonas ru-
rales, las prácticas religiosas siendo la más significativa 
la procesión a Santa Bárbara, las retretas de la Banda 
Municipal de Conciertos, la comparsa Los Guaracheros 
de Cruces. La localidad, a pesar de ser pequeña, tiene 
representación de diferentes religiones, entre ellas: la ca-
tólica, bautista, adventista, Iglesia Pentecostal “Asamblea 
de Dios”, la Regla de Ocha, destacándose la Ilé Ocha de 
Guadalupe y Teresa Stable conocida como La Casa de 
Santa Bárbara”

Según Corona (2018),  miembros de la Iglesia Pentecostal 
y vecinos al referirse al lugar donde estuvo la prime-
ra Iglesia Evangélica Pentecostal de Cruces asegu-
ran que en el municipio comienza a existir un auge del 
pentecostalismo en la primera mitad de la década de 
1950. Sus iniciadores eran misioneros provenientes del 
Instituto Bíblico Pentecostal de las Asambleas de Dios en 
Manacas, antigua provincia Las Villas. El instituto se man-
tuvo activo hasta el 13 de marzo de 1963. En Cuba, des-
pués del Triunfo de la Revolución, se organizaron cursos 

cortos para los futuros líderes de estas congregaciones, 
que permitieron rápidos nombramientos en las recién es-
trenadas congregaciones. 

Según Godoy (2019), conocedora e iniciadora del reavi-
vamiento de las prácticas pentecostales en Cruces mani-
fiesta qué:

 Al inicio, se reunían en cualquier lugar público hasta 
que se obtiene un pequeño lugar al final de la Calle Julio 
González y posteriormente el templo se localiza en la ca-
lle 24 de febrero entre Libertad y República sin número 
donde radica hasta el año 1962 (Figura 1). EL local fue 
intervenido y dado a una familia. Después de este he-
cho los pastores de origen norteamericano salieron del 
país”.  Asegura que en los años 50 existía una emisora de 
la localidad donde había un programa llamado “La Casa 
Virgilio”. Dicho programa era dirigido por el pastor de la 
Iglesia con el objetivo de evangelizar a la población.

Son estas las condicionantes históricas de la sociedad 
crucense a las que llega y se desarrolla la religión pente-
costal proveniente del Seminario Bíblico Pentecostal de 
Manacas. Una localidad con grandes diferencias, dividi-
da en clases, en medio de la lucha de los trabajadores 
del sector azucarero porque se le respetaran sus dere-
chos y con auge económico que favorece a la burguesía 
explotadora. El desarrollo pentecostal se ve paralizado a 
inicio de la década de 1960 a partir de las medidas to-
madas por la Revolución y de la salida del país de los 
pastores de origen norteamericano que al igual que en el 
resto del país. 

Las particularidades del pentecostalismo en Cruces 
en las décadas de 1960 la década de 1980.

A partir del triunfo de la Revolución Cubana el aumento 
de las membresías en todas las religiones se ve frenada 
por las nuevas oportunidades que ofreció la Revolución, 
las contantes contradicciones existentes entre religión 
y el Estado entre otros elementos que se ofrecen a 
continuación. 

La investigación asume que a partir de 1959 la religión en 
la sociedad cubana ha padecido de cierta desconexión y 
asume como válidos los planteamientos de autores cuan-
do exponen sobre la nueva posición de la religión en la 
sociedad cubana: Prieto y Ramírez (2000), plantean: 

(…) si en el primer caso la atención se centra en la narra-
ción o descripción de prácticas, rituales, símbolos, figu-
ras y deidades sin considerar que ellos mismos forman 
parte del todo social, cambian y se reproducen en co-
nexión con la realidad más amplia. En el segundo caso, 
el análisis se fija exclusivamente en las consecuencias, 
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tanto derivadas de actos discriminatorios hacia creyen-
tes, originados en criterios políticos oficiales, como en re-
acciones políticas de sectores religiosos contra el proce-
so revolucionario o, si no, en supuestas manifestaciones 
religiosas propias de la cultura cubana (p.276-277) 

La investigación plantea que las transformaciones ocu-
rridas en todas las esferas de la sociedad con el Triunfo 
de la Revolución Cubana dieron lugar a cambios en las 
prácticas y condiciones de vida. El Estado reorganizó su 
estructura en ministerios públicos, amplió los principales 
servicios, posibilitó el estudio y superación de los secto-
res de la población más pobres, parte de ellos pertene-
cían a religiones espirituales, pentecostales entre otras. 
La educación se socializó bajo instituciones laicas, con 
acceso gratuito y planteos educativos renovados. Los 
cuarteles se transformaron en escuelas, y se realizó una 
campaña de alfabetización a solo tres años del triunfo re-
volucionario. Los nuevos centros educativos reemplaza-
ron a los colegios parroquiales de las iglesias, que eran 
incapaces de suplir las necesidades de la población más 
desposeída ya que en lo fundamental eran instituciones 
filantrópicas que se encontraban en manos de las clases 
dominantes y se da tratamiento y atención sin distinción 
institucional por el Estado Cubano a todas las institucio-
nes y organizaciones religiosas establecidas en el país. 
No obstante, por intereses políticos las primeras décadas 
de la Revolución fueron de contradicciones entre la reli-
gión y el Estado.

El Pentecostalismo en Cruces no volvería a tener un re-
avivamiento hasta la segunda mitad de los años 80 y la 
década de los 90 del siglo XX cuando las condiciones 
sociales, económicas, políticas y culturales lo favorecie-
ron. Para investigar o estudiar el reavivamiento, desarrollo 
y particularidades del pentecostalismo en Cruces en las 
décadas de 1980 y 1990 Se realiza una profunda bús-
queda bibliográfica que abarcó investigaciones realiza-
das, publicaciones de la prensa, trabajos de diplomas y 
tesis de maestrías. Sin embargo, esta indagación no arro-
jó los resultados esperados, por lo que la investigación 
privilegia, en este empeño, los métodos etnográficos y se 
apoya, fundamentalmente en las entrevistas realizadas a 
la comunidad, practicantes y pastores de esta denomina-
ción religiosa pentecostés.

Según Godoy (2019), iniciadora de las prácticas pente-
costales en Cruces. Asegura que:

Ella se encontraba con Felicia Godoy, quien estaba in-
gresada en un hospital de La Habana. Una persona la 
invita a la Iglesia Pentecostal de Ranchuelo, Villa Clara, 
y asisten. Una vez estando bien de salud su prima, poco 
a poco se comienza a sumar personas. En ese lugar las 

personas más allegadas fueron Laurelina Zúñiga, funda-
dora de aquella iglesia y los pastores de la iglesia Daniel 
Hernández y Susana Acosta quienes los orientaban. Esos 
inicios fueron difíciles porque en muchas ocasiones no 
teníamos dinero ni para el pasaje que lo que costaba 
era 0.20 centavos la guagua y nuestros hermanos de 
Ranchuelo nos lo daban, incluso Jesús Canto, el tesore-
ro. Íbamos en las noches y regresábamos en la guagua 
Ranchuelo – Cruces de las 11.00 pm y el chofer espe-
raba a que llegáramos para que no nos tuviésemos que 
quedar

Lo anterior evidencia que a diferencia de otras iglesias 
son los ciudadanos de Cruces los que buscan la fe pen-
tecostal en otro lugar y no por la llegada de misioneros 
foráneos. En las conversaciones informales, las entrevis-
tas grupales, a la Junta Oficial y a diferentes miembros 
pentecostales que realiza el investigador, los practicantes 
manifiestan que los primeros cultos que se realizaron en 
la localidad fueron en la casa de Mirtha Godoy, es decir, 
fue la primera Célula de Oración. Estaba situada en Calle 
Trujillo, número 15, entre Calle 24 de febrero y Céspedes. 
Cada vez asistían más personas incluso de la localidad 
de Potrerillo. Se confraternizaba con personas de la igle-
sia de Ranchuelo. Entre las personas que asistían de 
ese templo se encontraba actual pastor de la iglesia de 
Cruces. Así comenzó la expansión y reavivamiento reli-
gioso que según los entrevistados acurre en la segunda 
mitad de la década de 1980.

Era una religión nueva en la localidad, las personas trata-
ban de buscar las soluciones a sus problemas y estaban 
necesitados de Dios. En esos años se predicaba mucho 
y era un mensaje de fe y esperanza ante la situación exis-
tente en Cuba. No todos accedían ni estaban de acuerdo 
con lo que ahí se hacía. Godoy (2019), expresa que:

(…) un vecino que se quejó a la policía y visitaron su casa 
para investigar lo que allí se hacía, incluso se mostró 
el permiso de Casa Culto, buscado en La Habana por 
el Pastor Miguel Páez. Luego fue llevado al Partido del 
Municipio y nunca más fueron molestados porque en su 
casa solo se oraba por los enfermos, se cantaba y leía la 
Biblia.  Comunicación personal, 2019

RESULTADOS.

La Iglesia Evangélica Pentecostal Asamblea de Dios 
en el municipio Cruces desde 1990 - 2020. 

A inicio de 1990 entre todos los que asisten a esta casa 
de culto, recaudaron fondos y compraron una pequeña 
casa cerca de la policía. Esa fue cambiada en dos oca-
siones, hasta que obtienen la pequeña casa donde está 
el templo en la actualidad; cito en calle 24 de febrero (s/n) 
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entre Trujillo y Martí. Así el centro de culto se posicionaba 
en un barrio donde existían prácticas de religiones de ori-
gen africano. Es significativo señalar como esta práctica 
absorbe tiempo después a los practicantes de la religión 
de origen africano. El templo vería la luz en la segunda 
mitad del año 1990 y su primer pastor fue Miguel Páez.

Aunque no hay consenso de la fecha exacta de funda-
ción de la Iglesia Evangélica Pentecostal en todas las 
entrevistas realizadas, pero todos expresan que es en la 
segunda mitad del año 1990.La constitución de la Iglesia 
Evangélica Pentecostal de Cuba “Asamblea de Dios” 
Aguas Vivas de Cruces, se oficializó según datos apor-
tados por las entrevistas realizadas a miembros fundado-
res, en el segundo semestre del año 1990. 

El templo de la localidad lleva el nombre de Aguas Vivas 
a partir de lo que se plantea en versículo 38: “El que cree 
en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos 
de agua viva”. Es importante destacar que una peculia-
ridad de las iglesias pentecostales es que el nombre de 
cada Templo es elegido por la Junta Oficial de la Iglesia 
y que puede ser cambiado si así lo determinan. Esto se 
realiza según se establece en el Reglamento Local en el 
artículo IV – inciso D y XII de la Constitución General de 
la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asamblea de 
Dios). Para conocer sobre la oficialización de la Iglesia 
Aguas Vivas de Cruces, se utiliza el análisis de contenido 
como método y la entrevista a practicantes como técnica. 
Para esta última se tomó como referente:

En comunicaciones personales que realizaran Según M. 
Godoy y M. Moreno el local obtenido para ser Templo era 
pequeño. Una sala para realizar cultos con pocos asien-
tos. Un cuarto era utilizado para guardar las cosas de la 
Iglesia con una pequeña máquina utilizada para imprimir 
boletines e informaciones y el otro era el cuarto para los 
pastores y una pequeña cocina. En la entrevista realizada 
a Miriam Moreno (comunicación personal, 2019) expone 
que: “(…) aun en 1995 el lugar tenía esa estructura, que 
el Estado no dejaba ampliar la Iglesia y que se realizaron 
los procedimientos establecidos.

La religión pentecostal ya tendría una institución religiosa. 
Según expresa Merino (2022),

 (…) la religión protestante como un hecho social, como 
un proceso descriptible desde un modelo de expansión 
vinculado a la visión proselitista y donde están agrupados 
diversos conglomerados sociales. Las organizaciones re-
ligiosas tienen vida porque sus miembros trasladan o pro-
mueven sus creencias y sus devociones. (p.582)

La observación realizada al templo nos permite describir 
que tiene paredes de mampostería, ventanas de aluminio, 

el techo es de zinc venezolano, el salón principal tiene 
una plataforma con el púlpito,  lugar sagrado donde es 
colocada la Santa Biblia, la pianola, batería y el audio con 
todos sus implementos que apoyan el desarrollo de las 
actividades, cortinas de fondo y las del telón de color rojo, 
en el centro de la pared del fondo se encuentra una cruz 
de madera y en el piso de dicha plataforma se encuentra 
el bautisterio, llugar donde son bautizadas las personas. 
Esto se realiza mediante un acto sagrado como purifica-
ción y sanidad mediante la inmersión en el agua sagrada. 
Todo el piso es de losas de granito. Cabe destacar que 
es un lugar espacioso, con condiciones necesarias para 
la estancia de muchas personas. Anexa a ella se encuen-
tran las aulas de la escuela dominical, la casa pastoral y 
una casa que se utiliza para el desarrollo de diferentes 
actividades.

Desde la dimensión organizativa, en la actualidad esta 
es la única Iglesia Evangélica Pentecostal en la locali-
dad, conformada por las Células de Oraciones que han 
llegado a un total de 17 en la localidad. Se realizan en 
casas de algún practicante, es un espacio más reducido 
donde se predica, se lee la palabra de Dios, se ora por 
enfermos y es una forma más de acercarse a la socie-
dad desde el barrio. Para los pentecostales es conside-
rada la iglesia madre porque de ellas salieron misiones a 
Ciudad Caracas y Ramón Balboa en Santa Isabel de las 
Lajas, Monumento de Maltiempo, Maltiempo, Paradero de 
Camarones y Martha Abreu en Cruces. Producto a ello 
existen actualmente 3 Iglesias pentecostales más den-
tro del municipio ubicadas en los Consejos Populares 
Paradero de Camarones, Maltiempo y Potrerillo. Por lo an-
terior expuesto es lógico deducir que en Cruces existe un 
incremento considerable de las prácticas pentecostales 
en estos años.

Muchas de estas inversiones como el caso de las aulas, 
según informaron se pudieron hacer gracias a una dona-
ción recibida por parte de una practicante de dicha igle-
sia llamada Guillermina quien a inicios de la década de 
los 90 del siglo XX comienza a residir en Estados Unidos. 
Otra forma de financiamiento fue propiciada a partir del 
diezmo que se cobra y la ayuda de todos en las labores 
de reparación y construcción. En el caso que se recibiese 
alguna donación se informaba a todos, se decía para que 
se utilizaría y se priorizaba a aquellas personas que más 
lo necesitaban. 

Las personas que asistían eran de pocos ingresos eco-
nómicos, entre todos ayudábamos en los diferentes as-
pectos de la vida o en la construcción del lugar. A dife-
rencia de la Bautista construida desde mucho antes, las 
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personas que a ese lugar asistían eran de elevados ingresos para la época y las ayudas económicas eran más visi-
bles. Entrevista realizada a Moreno, 2019.

Desde lo antes expuesto por la entrevistada, la Iglesia Pentecostal de Cruces tiene una adecuada organización lo que 
contribuye a su desarrollo constructivo y de sus prácticas, se nutre de la población crucense de bajos ingresos eco-
nómicos (tiene como referencia a los que asisten a la Iglesia Bautista,) personas que buscan la fe con el fin de lograr 
una solución a todos sus problemas 

Las entrevistas realizadas a varios practicantes arrojaron que después de la salida del templo del pastor Miguel Páez 
en el año 2002 muchas personas dejaron de asistir al lugar, “lo que, en opinión de muchos, que es asumida en la in-
vestigación, -había más comprometimiento con él que con Cristo”. De igual forma concuerdan los entrevistados que 
desde la llegada del pastor Carlos Corona que se desempeñó en esas funciones hasta inicios de 2019 su labor favo-
rece el incremento de la membrecía, que excedió, en esos años, el número de miembros logrado durante la estancia 
del Pastor Miguel Páez. A partir del año 2019 comienzan su labor los pastores actuales. 

Se refiere además de la dimensión organizativa que, la Iglesia Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas de Cruces 
es una congregación local que tiene independencia económica, funcional y estructural. Su economía se basa prin-
cipalmente en los diezmos, que es el 10 % de todas las entradas económicas que tengan las personas, además se 
recogen las ofrendas, que estas son entregadas todos los días de culto. La organización religiosa es la que define las 
formas oficiales de las expresiones religiosas colectivas. Es la que determina cómo, cuándo y dónde se realizan las 
prácticas religiosas y para ello cuenta con recursos materiales disponibles: como es el Templo y los objetos de culto.

El sistema jerárquico de la Iglesia está conformado por el Pastor y luego le sigue la Junta Oficial compuesta por los 
pastores y sus diáconos, el tesorero, la estadística, el presidente del grupo de alabanzas, la representante de las 
maestras de la Escuela Dominical y los jefes de los departamentos. La elección de estos líderes se realiza mediante 
votaciones por parte de los miembros de la congregación. Los departamentos se estructuran de la siguiente forma: 
los juveniles que comprenden los niños de ambos sexos entre 7 y 12 años, los jóvenes entre 13 y 36 años, las damas 
de 37 años en adelante al igual que los caballeros.

Figura 1. Dimensión organizativa 

Fuente: Elaborado por el autor
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En cuanto a los elementos ideológicos de la Iglesia 
Evangélica Pentecostal Aguas Vivas y siguiendo la lógica 
expresada por la perspectiva sociológica, según Sabater 
(2003), se puede afirmar que:

Todo fenómeno religioso está estructurado de tal forma 
que rebasa la manifestación ideal, es decir, no es solo 
una manifestación ideal de la conciencia social, sino que 
es todo un sistema integrado por un conjunto de elemen-
tos sobre los cuales no existe un pleno acuerdo por parte 
de los especialistas, incluso de los de formación marxista. 
Generalmente se acepta que están presentes en este sis-
tema los siguientes elementos: la conciencia religiosa, la 
actividad religiosa y sus diferentes formas organizativas. 
(p.25-26)

En el caso de algunos investigadores manifiestan que la 
conciencia religiosa se expresa a través de dos niveles 
fundamentales: la psicología e ideología religiosa. Otros 
consideran que es muy importante destacar el aspecto 
emotivo, por lo cual estructuran el estudio de ésta a partir 
del número mayor de niveles. Las actividades religiosas, 
se expresan de manera individual o colectiva. A través de 
ellas de forma directa o indirectamente el creyente aspira 
a relacionarse con el objeto de su adoración. Entre estas 
se encuentran la captación y de formación doctrinal con 
la lectura de textos religiosos, la conservación de locales 
y objetos de significación religiosa, el conjunto de cere-
monias religiosas que conforman el culto religioso. Estas 
actividades cuando son colectivas estimulan las relacio-
nes religiosas, no solo las de los creyentes con respecto 
a su objeto de fe religioso sino también, respecto a un 
colectivo de personas. (Grazhdan,1979, p.25)

Robles (2019), al referirse a la concepción de la religión 
como fuente de verdades y de valores viene de lejos

 (…) desde que fue concebida como revelación, no sola-
mente sobre Dios, sino -no podría ser menos- sobre el ser 
humano, el mundo, el universo y la historia, en función de 
su realización plena (salvífica); fenómeno típico de las so-
ciedades agrarias y de las religiones monoteístas. Desde 
entonces, la supuesta revelación ya comprende objetiva-
mente dos órdenes de verdades y valores: divinas y hu-
manas. Por un lado, las primeras en cuanto reveladas por 
Dios. Por otro lado, las segundas porque están al alcance 
del ser humano.

El fenómeno religioso es estudiado desde diferentes cien-
cias, según Ruíz (2019) 

La temática religiosa despierta el interés de muchos es-
pecialistas investigadores por las distintas expresiones y 
prácticas que en países de América Latina y el Caribe se 
manifiestan. Ciencias como la Antropología, la Sociología 

y los Estudios Socioculturales profundizan en dichos te-
mas, así como en las características y variedad de formas 
en las que se manifiesta. (p.385) 

En el caso de la presente investigación tomamos como 
referente a Houtart (2016), la religión desde la perspec-
tiva sociológica en primer lugar se debe tener en cuenta 
qué:

La religión forma parte de las idealidades (…) de las re-
presentaciones que los seres humanos hacen de su mun-
do y de sí mismos que son la norma de construir la reali-
dad en la mente. Desde la sociología de la religión es una 
de las formas que los hombres se hacen del mundo y si 
mismos (…), hace referencia a lo sobrenatural. Los soció-
logos pueden observar el hecho que hay grupos huma-
nos que tienen estas referencias, para explicar la relación 
con la naturaleza o las relaciones sociales, o también el 
sentido histórico del mundo o de la humanidad, sus oríge-
nes y las finalidades. (p.36)

Expresa además que:

La sociología no se pronuncia sobre esta referencia, este 
es el campo de la filosofía, o de la teología. Es por ello 
que la sociología no puede utilizarse ni como argumento 
en favor del ateísmo. Continúa diciendo (…) La religión no 
es solo un hecho social sino un hecho sociológico, tam-
bién puede estudiarse desde el punto de vista filosófico.” 
(p.37)

El segundo punto de vista que ofrece que “Desde la so-
ciología, la religión como parte de las representaciones, 
es también producto del actor social humano (…) porque 
cada realidad cultural, toda realidad ideal, es un producto 
social.” (p.36)

Para lograr fundamentar como se manifiesta la concien-
cia religiosa en los practicantes de la Iglesia Evangélica 
Pentecostal “Asamblea de Dios” Aguas Vivas nos apo-
yamos de las entrevistas, análisis de documentos y la 
observación realizada a los miembros de la congrega-
ción durante sus actividades. En dicha institución se 
toda conducta de un cristiano según se establece en el 
Reglamento Local y está regulada por la Palabra de Dios. 

Es criterio generalizado de los asambleístas, que respetan 
a diferencia de otras religiones los símbolos patrios, díga-
se la Bandera, Escudo y el Himno Nacional. Consideran 
que se vive en una nación, que ellos los identifican entre 
los demás países, por lo que merecen respeto y consi-
deración; aunque esto no implica adorarlos o venerarlos 
como si fuesen dioses. Los creyentes deben sentir amor 
por su país. Esto se conoce como patriotismo, el amor 
que se siente por la tierra donde se vive.
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A todos les compete combatir unánimes por la fe del evangelio y contener por ello, celosos de guardarlas ordenanzas 
tal como les fueron entregadas, ser ejemplo ante los demás en andar santo, así como en la observancia de todos los 
deberes cristianos.

Figura 2. Conciencia Religiosa

Fuente: Elaborado por el autor

Como se ha apuntado antes, la religión como todo fenómeno sociocultural, se concreta sobre un conjunto de ele-
mentos que la organizan: la conciencia religiosa, las prácticas religiosas y la dimensión organizativa. A partir de las 
informaciones recogidas mediante las entrevistas, tanto las estructuradas, como las semiestructuradas, se describen 
a continuación cómo se comportan cada uno de estos elementos como sistema religioso en la iglesia Pentecostal de 
Cruces. 

Como expresión de lo sobrenatural, en la medida en que puede mantener una relación personal con Dios, ante quien el 
hombre siempre es un pecador. Lo que significa que colocarse frente a Dios implica un salto existencial, que le aparta 
de la inmanencia, constituye una ruptura radical, y que frente a los ojos de los demás es un absurdo. Porque la idea de 
pecado y fe son escandalosas para la razón, pues hunde sus raíces en los enemigos de la razón como el absurdo, la 
paradoja y lo incierto. Por lo cual el medio para acercarse a Dios ya no es la razón sino la fe que es siempre algo incier-
to, que envuelve el pensador subjetivo, al individuo singular, en la más intensa tensión interna. (mansilla,2007, p.116)

Para describir el sistema religioso objeto de estudio en la investigación, se decidió hacer diagramas que muestren de 
manera resumida, pero objetiva, todo lo referido a este punto. 

Figura 3. Tipos de Prácticas Religiosas

Fuente: Elaborado por el autor
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El Bautismo en agua: La persona antes de ser bautiza-
da recibe clases sobre las verdades fundamentales del 
Evangelio de Jesucristo junto a una persona que lo guía 
en este proceso y comprueba su verdadero arrepenti-
miento. Después de su preparación es llevada a la junta 
oficial la propuesta de su bautizo, con el fin de decidir si 
es o no apta para el mismo. El bautismo borra el pecado 
original, perdona los pecados y marca el comienzo en la 
vida cristiana. Es el sacramento común a todos los cris-
tianos. La Iglesia lo administra conforme a la misión que 
el Señor le ha confiado: “Id, pues, y haced discípulos a 
todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28:19) 

La Santa Cena: Es el centro y el corazón de la liturgia de 
la Iglesia de Jesucristo. Los elementos de esta ordenanza 
son: la ostia y el vino, que son símbolos del Cuerpo y de 
la Sangre de Cristo, donde todas las personas que estén 
espiritualmente bien con Jesucristo pueden participar, 
esta práctica no tiene aquí la misma connotación que en 
la iglesia católica, al ser comulgarlos los pentecostales se 
unen personalmente. 

La Solemnización del Matrimonio: es la alianza matri-
monial, por la que el hombre y la mujer constituyen en-
tre sí un consorcio de toda la vida. La Sagrada Escritura 
afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno 
para el otro. El mismo Dios es el autor del matrimonio, su 
evocación se inscribe en la naturaleza misma del hom-
bre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. 
(Figura 3)

Los cultos de oraciones: En las noches en que se rea-
liza el culto de oraciones entre las 8.20 pm a 10.00 pm. 
Es común encontrar personas orando ya sea hincado de 
rodillas o sentado dentro del templo o un grupo reunido 
en cualquier parte de la institución antes de comenzar el 
culto de oración. 

Los Ayunos: son la abstinencia de comida mientras se 
busca y se mantiene una relación íntima con Dios, se 
realizan oficialmente una vez a la semana donde pueden 
participar todas las personas. En esta actividad se lee la 
Biblia, se ora y se da una pequeña meditación como se-
ñal de clausura de este del mismo.

La Navidad: se extiende entre el 22 y el 25 de diciembre. 
en ella se celebra el nacimiento del mesías. Durante esta 
etapa se hacen cultos de navidad (ver videos de navi-
dad que aparecen en el disco), se reparten tratados, se 
sale a evangelizar por la comunidad y se destacan fechas 
como el 24 y 25 por conmemorar el nacimiento de Jesús 
y el 6 de enero que es el día de los Reyes Magos, en 
que Jesús fue presentado en la Iglesia. Además, en estas 
festividades se realizan otras actividades lúdicas como: 

expresiones corporales, obras de teatro, musicales, se 
proyectan películas cristianas, se desarrollan reuniones 
por los diferentes departamentos en las cuales se prac-
tican juegos de mesa (dominó para caballeros), encuen-
tros deportivos entre jóvenes, mientras las damas visitan 
centros de salud, como el Hospital Oncológico de Santa 
Clara para llevar a los enfermos paz y apoyo espiritual. 
(Figura 3)

La Oración: en los cristianos y en especial los pentecos-
tales necesitan la oración para poder comunicarse con 
Dios, tener paz, conocer la voluntad de Señor y amar a 
Jesucristo. La oración es el establecer una conversación 
normal con Dios sin necesidad de adoptar una postura en 
específico como otras religiones. (Figura 4)

Según los criterios recogidos se ora en dependencia del 
momento y la situación en la que se vive. La oración pue-
de ser de agradecimiento, petición, búsqueda de la vo-
luntad del padre, de perdón, etc. Para los creyentes lo 
importante es la confianza y el amor que la hace posible, 
por esto el cristiano pentecostal reza todos los días y va-
rias veces. La comunidad religiosa se reúne en cualquier 
parte para orar como Pueblo de Dios. 

La vigilia, es donde estudian la biblia y oran de noche, 
todas las personas pueden participar, frecuentemente la 
realización de este son los viernes, aquí se dejan todos 
los problemas en las manos del Señor y se estudia a lo 
profundo La Biblia.

CONCLUSIONES

La llegada y posicionamiento de la religión pentecostal 
se produce en Cuba en los años 1920, procedente de los 
Estados Unidos. Hasta 1959 logra el apoyo de las autori-
dades y de la población, crea mecanismos para socializar 
el Evangelio como la revista “La Antorcha Pentecostal”, 
las transmisiones radiales y se realizaron las cruzadas 
evangélicas, lo que trajo como resultado la creación de 
templos a lo largo del país.

Desde la década de 1960 hasta finales de la década de 
1980 su actividad está marcada por contradicciones en-
tre Religión–Estado, lo que provoca una disminución de 
las prácticas pentecostales. El tercer momento del pen-
tecostalismo en Cuba se comienza a gestar desde la 
década de 1980 pero se evidencia a partir de 1990 con 
cambios positivos en las relaciones Iglesia–Estado y los 
cambios económicos, políticos y sociales ocurridos a par-
tir del triunfo de la Revolución.

El despliegue económico alcanzado en la zona de 
Cruces por el desarrollo del ferrocarril, la industria azuca-
rera entre otras características del territorio, propiciaron 
que en la década de 1950 llegara el pentecostalismo a la 
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localidad por la actividad de misioneros provenientes del 
Instituto Bíblico Pentecostal que se encontraba en Santo 
Domingo, Villa Clara. Este auge fue frenado en la década 
de 1960, por las nuevas condiciones económicas, polí-
ticas y sociales que se producen en Cuba a partir del 
triunfo de la Revolución.

Como particularidad del pentecostalismo en la localidad, 
se concluye que su reavivamiento se adelanta al ocurrido 
en la nación. Se produjo en la segunda mitad de la déca-
da de 1980, por las visitas de personas de la localidad a 
la Iglesia Evangélica Pentecostal de Ranchuelo de la pro-
vincia Villa Clara. La búsqueda de la fe cristiana, de estas 
personas se transforma en otra peculiaridad, ya que lo 
que generalmente ocurre es la llegada del pentecosta-
lismo a localidades por misiones provenientes de otras 
iglesias. La última década del siglo XX y la primera del 
siglo XXI evidencian un aumento en Cruces de las prác-
ticas pentecostales reavivadas por la situación de crisis 
económica del Período Especial.

La conciencia religiosa de los practicantes de la Iglesia 
Aguas Vivas, se evidencia en las prácticas religiosas que 
realizan y mantienen las tradiciones del pentecostalismo 
histórico, como vigías, el bautizo en agua, la santa cena, 
la solemnización del matrimonio, los cultos, el ayuno, ac-
tividades de navidad y oración. Todas las actividades se 
guían por una metodología que tiene como fin “adorar a 
Dios en todo momento de la vida del cristiano, transfor-
mar la personalidad del individuo y mostrarlo con valores 
éticos cristiano a la sociedad.”
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