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Prosperidad y Desarrollo Humano una 
Interpretación desde los Imaginarios 
Sociales en el Municipio de AlmolongaA

 Licda. Dalila Ester Xoquic Chiroy  
    

Resumen

 El presente artículo es el resultado de la inquietud de investigación que surgió del contacto directo 
con el municipio de Almolonga, Quetzaltenango, durante cuatro años pude observar las dinámicas 
agrícolas y prácticas religiosas de los pobladores quienes trabajan arduamente para mantener el estatus 
económico en el imaginario de la prosperidad dentro de los contrastes visibles de un deterioro social.   
El objetivo de esta investigación se centró en la interpretación de los discursos  iniciados con la llegada 
del neopentecostalismo a Almolonga, señalado como hecho histórico determinante en la transformación 
social, su relación con un nuevo estilo y calidad de vida a partir del crecimiento económico a base de 
la agricultura tradicional, para comprobar la influencia de la religión predominante en el desarrollo 
humano del municipio. Los imaginarios sociales representan la vida cotidiana basada en la percepción   
mental internalizada por mujeres y hombres en este caso productores agrícolas, cristianos almolongüenses 
que construyen y reproducen indeterminadamente, actores protagonistas quienes fueron el objeto de 
estudio a través del compartimiento de la experiencia real vivida a través de las palabras y la conducta 
observable interpretada desde el método fenomenológico.

 El análisis de los fenómenos sociales interpretados en el municipio de Almolonga en este tipo de 
investigación como en muchos que se han realizado permite visualizar elementos claves para nuevas 
propuestas de estudio dentro de las ciencias sociales. 

Palabras clave: Desarrollo Humano, Imaginarios Sociales, Prosperidad, Municipio de Almolonga, Calidad 
de Vida.
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Abstract

      This article is the result of the research concern that arose from direct contact with the municipality 
of Almolonga, Quetzaltenango, during four years I was able to observe the agricultural dynamics and 
religious practices of the inhabitants who work hard to maintain the economic status in the belief of 
prosperity within the visible contrasts of social deterioration. The objective of this research focused on the 
interpretation of the discourses that began with the arrival of neo-Pentecostalism in Almolonga, indicated 
as a determining historical fact in social transformation, its relationship with a new style and quality of life 
based on economic growth of traditional agriculture to verify the influence of the predominant religion 
in the human development of the municipality. Social imaginaries represents daily life based on mental 
perception internalized by women and men, in this case agricultural producers, Christians, Almolongüenses 
who build and reproduce indeterminately, protagonist actors who were the object of study through the 
real experience lived by words and observable behavior interpreted from the phenomenological method.

 The analysis of the social phenomena interpreted in the municipality of Almolonga in this type 
of research, as in many that have been carried out, allows us to visualize key elements for new study 
proposals within the social sciences.

 Keywords: Human development, Social Imaginaries, Prosperity, Town of Almolonga, Quality of 
Life.

Introducción

      La investigación denominada “Prosperidad y Desarrollo Humano, una Interpretación desde los 
Imaginarios Sociales en el municipio de Almolonga” pretende por un lado comprender la relación del 
crecimiento económico y desarrollo humano en dicho municipio y así mismo el análisis de los factores 
determinantes de la transformación social que dieron paso a un nuevo estilo de vida y discurso desde la 
teología de la prosperidad.
 
 El objetivo es presentar una interpretación desde las dinámicas sociales, en torno a las actividades 
agrícolas y su relación con las prácticas religiosas, los discursos de la prosperidad de sus líderes y creyentes 
frente a los problemas sociales que se invisibiliza en las largas horas de trabajo en el campo de los 
agricultores, la vida rápida en la plaza municipal de los comerciantes y el culto en las iglesias en diversos 
sectores del municipio. En los últimos años la calidad de vida de la población se ha visto en desventaja, 
en cuanto a la salud, educación, esperanza de vida y otros problemas sociales que se presentan más 
adelante.
 
 En el presente artículo se muestran los principales hallazgos obtenidos, producto de esta 
investigación de tipo cualitativa interpretada bajo el enfoque fenomenológico, siendo el más utilizado en 
investigaciones de imaginarios sociales, ya que permite recrear el mundo de la vida a partir de vivencias 
subjetivas, el reconocimiento del sentido de la misma y su aplicabilidad, el estudio de los fenómenos 
tal y como son experimentados, vividos y percibidos. En las aproximaciones teóricas se citan los escritos 
de autores del campo de la religión dentro de las ciencias sociales de Karl Marx Thomas Luckman , 
Emilié Durkheim y en definitiva lo escritos de Max Weber en su tesis: “Ética Protestante y el Espíritu del 
Capitalismo“ Se incluyen así mismo los aportes de autores latinoamericanos Claudia Dary, Miguel Ángel 
Mansilla y Abel López para comprender la lógica protestante y su configuración en América Latina, 
Guatemala y en el municipio de Almolonga.
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  Lejos de una crítica a la religión o a los modos de vida de la población del municipio de 
Almolonga, esta investigación se centró en los sujetos sociales y los fenómenos que permiten o no su desarrollo 
en esta conjugación de actividades económicas y religiosas, la importancia del análisis para generar nuevas 
estrategia y propuestas  para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Aproximaciones teóricas

La evolución de los abordajes de la religión desde las Ciencias Sociales, de 
Karl Marx a Thomas Luckmann

    Karl Marx define la religión pura y simplemente como una proyección de nuestra realidad terrenal a 
un plano metafísico superior. Para él, la religión consiste en un mundo fantástico, creado por la mente 
humana que trata de dar a ciertos fenómenos naturales un aire sobrenatural. Según Marx, el hombre es 
el que produce homo faber, siempre está produciendo algo para satisfacer sus necesidades y facilitarle la 
vida, generando así su bienestar. 

 Siendo el hombre frágil, esto significa que necesita algo para llenar su existencia y desde sus 
dificultades, comenzó a crear no solo elementos materiales, sino que también creó un ser y un lugar 
metafísico, una especie de muleta para soportar el peso y las demandas de su vida humana como 
la muerte y el sufrimiento. De ahí la creación de un Dios trascendente, que puede soportar todas sus 
dificultades y esperar que este mismo Dios pueda nutrirlo en su exilio y recompensarlo en el futuro con 
bienes celestiales y vida eterna. La religión, por lo tanto, para Karl Marx, se convierte en una ilusión, 
alienación, o en un dicho más marxista “un opio” para aliviar el sufrimiento (McFadden, 1961, p. 82)

Durkheim y la religión como base del orden social

      Para Emilié Durkheim, la religión y sus ceremonias juegan un papel social al reunir a varias 
personas en una celebración. La religión presenta varios rituales, simbologías y los efectos de cada uno 
afecta a los individuos, tanto social como emocionalmente. Antes de tener una divinidad para seguir sus 
mandamientos, la religión introduce en la vida de las personas un sistema de creencias y prácticas.

 Según Durkheim, la religión es un fenómeno colectivo, pero no puede haber creencias impuestas 
moralmente. La idea de Durkheim es que la gente necesita creer en algo para sentirse completa. Este es el 
papel que la religión tiene en la sociedad, lo que resulta en los sentimientos compartidos por los seguidores 
de la misma religión, el simbolismo que estas religiones llevan está muy presente, algunos incluso tienen 
tótems a los que los seguidores siempre tienen la oportunidad de adorar.

      La dualidad de lo sagrado y lo profano para Durkheim es lo que hace que la religión 
sea un personaje de la realidad intelectual, y los rituales hacen que tenga una fuerza moral, 
las entidades divinas que hacen que el seguidor viva conociendo los límites entre lo correcto 
y lo incorrecto hace que esa sociedad viva con una especie de orden civil, donde aquellos 
que no siguen lo sagrado son castigados por Dios. (Halbwachs, 2017, p. 5-27)

Max Weber: religión y cambio social

 Para Weber la religión es la respuesta a las necesidades “teodicea” la interpretación de los 
fenómenos y dificultades de la vida y “soteriología” la solución, el consuelo y salvación. Por lo tanto la 
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religión se convierte en una motivación y para ejemplificar dichas motivaciones Max Weber presenta en 
su obra controversial: “La Ética protestante y el Espíritu del Capitalismo” para Weber el protestantismo 
como corriente religiosa fue un movimiento influyente en la emergencia del capitalismo en Europa. 
Basada en la teología calvinista, condicionó la salvación modificando el comportamiento de los hombres 
temidos de no pertenecer a la pequeña porción que escaparía de la condenación final. 

 Los países protestantes como Inglaterra, Alemania, Holanda y posteriormente Estados 
Unidos, obtienen los resultados de la reforma protestante acompañada de la Revolución 
Industrial, colocándose como países prósperos con economías estables, cuyos habitantes por 
aprobación divina lograron establecer un sistema económico que beneficiara su calidad de 
vida. (Henao, 1979, p. 123-127)

 En los escritos de Weber sobre la racionalización (Moya, 1970, p. 25-48) describe la lógica del 
trabajo desde el protestantismo como un fin en sí mismo para la inversión del tiempo que produce 
ganancias (capital) a diferencia del catolicismo y otras religiones la salvación se obtiene a través de la 
devoción y los sacramentos, desde la ética protestante el trabajo es la obra final del esfuerzo por el cual 
será recompensado (salvación) todo ello basado en textos bíblicos de la reforma protestante en donde 
se transforma la interpretación del trabajo como vocación, delegado por Dios y no como castigo por la 
desobediencia.  

La secularización como “privatización” de la religión (Charles Luckmann)

 Para Luckmann (1973), la secularización se entiende como una evolución religiosa, es decir, una 
secularización del mito. La humanidad no puede deshacerse de la religión porque es una constante 
antropológica, en donde haya seres humanos, habrá alguna forma de religión. En ese sentido, el autor 
se basa en Mircea Eliade quien desarrolló a profundidad la metafísica del homo religiosus. Coincide con 
Eliade como acerca de la idea que el pensamiento religioso entra en un diálogo con la fenomenología, 
lo que permite a Luckmann (1973) definir la religión como una forma histórica dada por la cual nos 
relacionamos con la trascendencia. Su noción de trascendencia no debe confundirse con las ideas de “más 
allá”, o de “otro mundo”. Más bien se trata de una “fenomenología de las estructuras invariantes de la 
vida cotidiana”, que, a su vez, debería servir de base para cualquier análisis histórico-social riguroso.

 En este sentido, la religión ha sido parte del proceso histórico de la formación de los procesos sociales. 
Proceso “social” significa: el yo nunca es el resultado de una iniciativa totalmente aislada o independiente 
de su propio individuo, sino que se constituye como una interacción con quienes a su vez están en el mismo 
proceso. 

 Señala Luckman, (1990, p.127-138).  “Que solo entonces trascenderemos no una condición de 
simple organismo, sino nos convertiremos en una persona”. Este proceso comienza con todas las personas 
que previamente están programadas para los que vienen: cuando se nace, somos colocados a través 
de universos de significado producidos por el que vivió antes que nosotros. Entonces se produce una 
internalización de estos universos de significado. 

 Desde una perspectiva histórica de la religión, Luckmann, (1991, p.167-181), señala que desde las 
sociedades primitivas la diferencia entre estructura social y religión, es muy difusa.  Para este autor, 
este fenómeno ha costado por lo menos un 90 por ciento del tiempo de la existencia humana, y ha sido 
útil para dar legitimidad al poder y a las estructuras sociales. Posteriormente inicia un largo proceso de 
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institucionalización y profesionalización de la religión, en el que son separadas la realidad trascendente y 
la cotidiana. Fase en la que la institucionalidad religiosa compite con el Estado. 

 Las sociedades actuales, en el mundo occidental, están dentro de un proceso de privatización de 
la religión, es decir, la religión ha dejado de ser un fenómeno esencialmente político y prominente dentro 
de la esfera pública y se ha circunscrito al ámbito privado. 

Surgimiento del Neopentecostalismo en Guatemala

 El surgimiento de la doctrina protestante en Guatemala, se da en la década 1960,  cuando se 
encontraba en su máximo fervor el movimiento neopentecostal, en California Estados Unidos, su llegada 
a Guatemala impacta en las poblaciones indígenas que se marcó por las manifestaciones de culto y 
adoración a través de una cultura de emociones que admitía a analfabetas en congregaciones pequeñas 
que permitía la cercanía a los líderes religiosos, lo que trajo una ruptura de obligaciones económicas 
que demandaban las cofradías tradicionales del catolicismo. Entre las décadas de 1960 y 1980 se dio el 
verdadero crecimiento de los cristianos protestantes en Guatemala. (Garrard-Burnett, 2009). Para 1982, 
ya se celebraba el centenario del protestantismo en Guatemala que crecía con rapidez. 

 En la década de los noventa las iglesias que se posicionaban con mayor rainking fueron: las 
Asambleas de Dios, la iglesia de Dios del Evangelio Completo, la iglesia del evangelio cuadrangular, El 
Calvario, Príncipe de Paz y Misión Cristiana Elim. Importada de Estados Unidos el movimiento protestante 
se hace visible en los escenarios vulnerables de la historia de Guatemala durante el conflicto armado 
interno y el terremoto de 1976, en donde diversos grupos evangélicos nacionales e internacionales asisten 
a las familias damnificadas. 

La influencia del protestantismo se intensifica con su llegada a las cúpulas y esferas políticas 
con la participación de líderes representantes de las líneas protestantes de mayor influencia, 
que configuraron el movimiento neopentecostal en Guatemala. La participación del 
General Efraín Ríos al llegar a la presidencia, en el período de 1982- 1983, representó un 
ejemplo internacional de los intereses del evangelio en los ejercicios políticos en América 
Latina, era entonces el primer presidente evangélico, miembro activo de la Iglesia El Verbo. 
(Dary, 2015,P.11-15)

 En  el año 2006 se calculaba una población de 13 millones de guatemaltecos pertenecientes a 
la religión protestante, actualmente según datos de la Alianza Evangélica Guatemalteca, en el país se 
calcula más de cuarenta mil templos evangélicos, sin embargo, se desconoce con exactitud la cantidad de 
población evangélica. 

 Cautivados por la teología de la prosperidad, los neopentecostales fomentan en los pobres y 
poblaciones de clase media, las ilusiones de ser próspero o poseer una economía estable, a través de un 
sistema de creencias y manifestaciones difundidas en los medios de comunicación. 

 Se definen dos características claves de uso efectivo del neopentecostalismo: “la teología de la 
prosperidad y el uso masivo de los métodos de mercadeo y de los medios de comunicación para llegar a 
las masas” (Mansilla, 2009, p.180)
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  En la actualidad los líderes protestantes guatemaltecos, son figuras mediáticas cuyo capital 
contrastan con los niveles de pobreza en el país.

Neopentecostalismo y crecimiento económico en Almolonga

 En la década de los cuarenta los pobladores del municipio de Almolonga introducen nuevos cultivos 
con el apoyo de los misioneros Walker Eugene McBat y su esposa Anne Alloway de origen estadounidense, 
quienes llegaron a inicios del siglo XIX. Pertenecientes a la iglesia presbiteriana se interesaron en Almolonga, 
con conocimiento de horticultura y además de la formación doctrinal aportaron a la introducción de las 
nuevas semillas de repollo, zanahoria, nabo y remolacha. 

 Las nuevas hortalizas se comercializaron con la mejora de la infraestructura que permitía 
su transporte para la comercialización. Almolonga se encontraba en la Guatemala que se 
destacaba dentro de la región centroamericana que tendría un giro con el conflicto armado 
interno en donde la represión del Estado atacó principalmente las zonas de población 
indígena. (López, 2017,p.75)

 Según referencias de líderes religiosos y productores, esos años oscuros para el país no frenaron las 
actividades agrícolas del municipio a diferencia de otros municipios y departamentos vecinos

 El movimiento religioso neopentecostal se consolidó en el municipio de Almolonga en la década de 
los setenta que coincide con el éxito de la revolución verde con la introducción de agroquímicos, semillas 
mejoradas y rotación de cultivos, los primeros pastores locales surgen luego de un proceso de formación 
doctrinal y el discurso de la teología de la prosperidad bajo el brazo, suman feligreses y se construyen los 
primeros templos. Esta transformación religiosa muestra características particulares, dentro de los numerosos 
estudios nacionales e internacionales destacan aquellos que interpretan un protestantismo étnico, que se 
adaptó a un pueblo arraigado en sus manifestaciones culturales y religiosas aprendidas del catolicismo.

 Documentales realizados desde la década de 1990 en el municipio de Almolonga, muestran el 
éxito de la conversión religiosa, la transformación de sus pobladores con la suspensión de la idolatría, el 
abuso del alcohol y libertinaje, internacionalizó a los líderes con invitaciones al extranjero para compartir 
el testimonio. 

 Las manifestaciones y desarrollo de la configuración protestante en el municipio siguen la misma 
lógica del movimiento neopentecostal en América Latina que provocó el desarrollo agrícola que tuvo éxito 
en sus inicios a través de la modernización del culto y el aprovechamiento de los medios de comunicación. 
 
 Actualmente un aproximado de 35 templos, tanto iglesias oficiales y capillas no autorizadas 
testifican que la conversión y arrepentimiento de sus pecados bendijo la tierra y les dio la prosperidad, 
siendo ejemplo en la comunidad protestante nacional e internacional llamados “los judíos de América”. 
En Almolonga el sentido de pertenencia a las iglesias representa un nivel de estatus, siendo las tres iglesias 
importantes en infraestructura y numero de feligreses, la iglesia Bethania, Monte Calvario y Lirio de los 
Valles. Cada una cuenta con una frecuencia de radio y canal televisivo, el resto compite por ampliar las 
construcciones, incorporar pantallas gigantes, sonido y mobiliario de calidad. 

 La forma común para la adquisición de recursos para la modernización del culto se realiza a 
través de las tele maratones, con duración de hasta quince días que consiste en una colecta a través de 
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radio, televisión y perifoneo en la cabecera recolectando en efectivo hasta llegar a la meta millonaria. El 
poder adquisitivo de los pobladores se manifiesta precisamente en la capacidad de modernización de la 
infraestructura de las iglesias.

Prosperidad y calidad de vida

 Para América Latina la diversificación de las líneas ideológicas protestantes provenientes de 
Estados Unidos, modifican la fórmula que se aplica y no se obtienen los mismos resultados de los que 
Weber interpretaba como la libertad de los hombres de independencia mediante el trabajo, se liberan 
de las restricciones eclesiales dominadoras en sustitución de un  protestantismo que modifica todas 
las esferas de la vida pública y privada que se expande en ciudades, pueblos y aldeas de occidente 
en donde se marca la desigualdad. La anhelada prosperidad significa el trabajo incansable para la 
acumulación del capital y su inversión en la modernización del culto y obtención de franquicias de fe.

 En el contexto de Almolonga en donde aún prevalece el analfabetismo la religión domina 
la razón ya que esta impide la fe. En las bases del neopentecostalismo la exaltación carismática y el 
dramatismo emocional en los cultos religiosos, vuelve un aspecto atractivo en la exageración subjetiva 
de los discursos de dirigentes que ofrecen la sanidad inmediata a los problemas de salud física. Respuesta 
a las necesidades de salud de los pobladores cuyo estilo de vida dedicado a largas horas de trabajo en 
el campo ha provocado enfermedades como la diabetes, cuyo factor es el abuso de bebidas gaseosas y 
energéticas sumado a la mala alimentación. 

 También son recurrentes los casos por afecciones renales y otros relacionados del contacto con 
agroquímicos.
 
La medición del progreso de un país (Índice de Desarrollo Humano) en base a los tres parámetros: per 
cápita, salud y educación, cuyo valor es de 0 a 1, el puntaje mayor equivale a lo más cercano a 1, lo que 
se interpreta mayor desarrollo humano.

 Guatemala ocupa el puesto 127 de 189 países evaluados en los índices de desarrollo humano 
según informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018), constituye el 
quinto país por detrás de Costa Rica, Panamá, El Salvador y Nicaragua a nivel de Centroamérica. 
Desde el año 2010, Guatemala se ha mantenido con un IDH en el rango de 0.6, sin acercarse a la marca 
promedio de los 0.7. Si bien se ha mantenido en, las cifras de mortalidad infantil, analfabetismo, pobreza 
y pobreza extrema, continúan siendo alarmantes, sumado a la violencia, ofrece una expectativa de 
vida al nacer de 73.7 años de edad. Los años de escolaridad son de 6.5 de 10.8 que se esperan y con un 
el PIB per Cápita en (Paridad del Poder Adquisitivo en dólares) es de US$ 7,278.

 Ante esta compleja realidad existen escenarios particulares en donde se puede interpretar la 
situación del desarrollo humano con características específicas, es el caso del municipio de Almolonga 
que se caracteriza por la actividad económica agrícola con la producción de hortaliza de calidad en la 
región sur occidente, con mercado en los países vecinos de El Salvador y Costa Rica, que ha etiquetado 
a este pequeño municipio como el más próspero de la región en términos monetarios.

 La prosperidad no es equitativa en las dinámicas de la agricultura y comercialización, el productor 
propietario de tierra o arrendante se encuentra desfavorecido en los costos de producción en los que 
incurre en gastos de: compra de semillas, agroquímicos, pago de mano de obra para el cultivo y cosecha. 
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Las actividades de limpieza y riego es de responsabilidad familiar, en el proceso en espera de la cosecha 
intervienen factores climáticos y variaciones de costo del mercado.

“Saqué cilantro y apio, a las tres de la mañana estaba a Q.10.00 el manojo, ya a las siete estaba a 
Q.5.00 y a las diez ya no valía nada, muchos fuimos los que sacamos lo mismo y solitos nos perjudicamos” 
(Agricultor 1, comunicación personal, 02 de septiembre de 2019). 

 El segundo actor importante en esta dinámica, es el comerciante, que constituye el 45% de la 
población dentro de las actividades económicas de la agricultura, son los propietarios de los camiones y 
furgones de exportación, compradores de las hortalizas en Almolonga y alrededores para cumplir con 
el pedido y su traslado al país de El Salvador principalmente, son los comerciantes quienes obtienen las 
mayores ganancias.

 La demanda de la mano de obra familiar en las actividades de la agricultura, ha dificultado la 
educación de los niños, niñas y adolescentes. Los niveles educativos son bajos y aun se sigue promoviendo 
la culminación del nivel primario ya que la deserción es constante, la educación media es un reto al que 
pocos tienen acceso. 

 En las iglesias pentecostales la relación de los miembros trasciende no solo en un orden 
espiritual, sino también en el orden social con sentido de pertenencia que se reconocen 
y dignifican. La cooperación y reciprocidad se señala como capital social. Dentro de este 
orden social la  participación de las mujeres se caracteriza por los roles de servicio, son 
importantes en la iglesia “hacen” la iglesia en un sentido doméstico, manifestación de la 
división sexual del trabajo. La igualdad de oportunidades no es una constante, la toma de 
decisiones es exclusiva de los líderes masculinos. (Rojas, 2009, p.3-6)

 En el contexto de Almolonga se refuerzan patrones culturales que vulneran mayormente a las 
niñas y mujeres adolescentes quienes logran la educación primaria, la prioridad de la educación es para 
los niños y adolescentes hombres quienes pueden acceder a la educación media. La prioridad para las 
niñas y mujeres es la preparación para el matrimonio. Imaginarios que se inculcan desde los discursos 
religiosos, la obediencia a los padres y esposo, basado en textos bíblicos.

 Las mujeres que rompen los esquemas, las mujeres profesionales sufren el estigma y críticas por no 
ser buenas esposas, hijas o madres, por el hecho de salir de sus hogares. 

Mi hermana le toca duro por ser profesional, a ella le dio permiso su esposo para trabajar, 
pero a cambio debe levantarse temprano dejar hecho todo el oficio y cuando regresa en su 
hora de almuerzo, allí está el nixtamal y lo que debe cocinar para su esposo y sus suegros, 
porque así es aquí, hay que vivir con los suegros y servirles. (Lideresa 1, comunicación 
personal, 02 de septiembre de 2019) 

 Hasta el año 2015 pastores de las diferentes iglesias celebraron cultos de matrimonios de forma 
oficial de menores de edad, con la entrada en vigencia del decreto de prohibición del matrimonio en 
menores de edad, en la actualidad realizan bendiciones de uniones en vida maridable domiciliarias 
secretas, la celebración se pospone hasta la mayoría de edad. 
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 La falta de cumplimiento a las leyes es una constante, con más de 40 expendios de bebidas 
alcohólicas no autorizadas, dentro de las abarroterías en cada esquina, es interpretado por un catequista 
católico: “No hay temor a Dios, el temor en Almolonga es que Dios te castigue con la No prosperidad y 
que se acaben tus bienes”. El municipio ocupa uno de los primeros lugares en alcoholismo de los cuatro 
del departamento. 

Reflexiones finales

 La transformación social producto de la revolución verde que coincide con el apogeo del 
protestantismo logra que los pobladores del municipio de Almolonga encuentren nuevas motivaciones 
para el trabajo arduo en el campo, sin embargo, no ha sido la transformación de vida la que ha 
provocado cambios positivos a nivel social en cuanto a la igualdad y mejores oportunidades para las 
nuevas generaciones. Al ser propietarios de su tiempo, terrenos y fuentes de ingreso existe una indiferencia 
y rebeldía hacia el orden social, contario a los valores que promueve del protestantismo.

 La prosperidad se refleja en construcciones y modernización del culto religioso, como la bendición 
máxima de un Dios poderoso al que se debe la adoración para recibir sus favores, en un templo merecedor 
de la magnitud de su poder y gracia, estas ideas se internalizan provocando un estado permanente de 
agradecimiento y aumento de devoción a través del diezmo por la espera de la bendición.

 En el espíritu capitalista del protestantismo, la prosperidad es sinónimo de acumulación. Los 
pobladores del municipio de Almolonga son trabajadores persistentes, generosos y víctimas del desarrollismo 
que los motiva a trabajar incansablemente para alimentar el capital.

Recomendaciones

 No es una responsabilidad implícita de los movimientos religiosos en la solución a los problemas 
estructurales históricos en el municipio de Almolonga, sin embargo, si debe asumirse, una responsabilidad 
de la ética protestante que debe ser congruente con los valores cristianos en la formación para el buen 
vivir. 

 La falta de asesoría técnica de los productores agrícolas, mejora y regulación de la compra y 
venta del mercado debe ser atendido por las autoridades locales y departamentales para contribuir al 
desarrollo humano de los habitantes del municipio de Almolonga.  

 Si bien, un nivel educativo superior no garantiza los medios para la adquisición de recursos 
económicos, ofrece herramientas para forjar valores, hábitos personales y sociales a través de la convivencia 
colectiva entre diferentes grupos sociales. Por lo que es necesario la construcción de estrategias basadas en 
el contexto sociocultural del municipio de Almolonga para fomentar la educación en todos los niveles.
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