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COMMUNITY IDENTITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AN 
ETHNOGRAPHIC STUDY OF A RURAL EVANGELICAL COMMUNITY IN PERU

El estudio explora la manera en que las creencias religiosas y los principios 
cooperativos influyen en la configuración de la identidad comunitaria y 
en la visión de desarrollo sostenible en la Comunidad Evangélica Andina 
de Granja Porcón, ubicada en la región de Cajamarca, Perú. A través de un 
enfoque metodológico que combina el análisis de 116 mensajes bíblicos con 14 
entrevistas semiestructuradas a miembros de la colectividad, se revela que las 
creencias religiosas refuerzan no solo la cohesión social y la ética comunitaria, 
sino también un profundo sentido espiritual que impulsa el progreso material 
y colectivo de la comunidad. Del mismo modo, los principios cooperativos, 
fundamentados en valores bíblicos, promueven una colaboración equitativa 
y un modelo de desarrollo que armoniza las necesidades espirituales con las 
económicas. Estos hallazgos destacan la integración efectiva de los valores 
religiosos en el proceso de desarrollo comunitario, resaltando su contribución 
a la sostenibilidad, equidad y resiliencia dentro del contexto rural. Además, 
este enfoque ofrece un modelo replicable para otras comunidades rurales que 
enfrentan desafíos similares, demostrando el potencial de la espiritualidad para 
influir positivamente en el desarrollo sostenible.

Palabras clave: cohesión social comunitaria, creencias religiosas evangélicas, 
identidad comunitaria, desarrollo rural sostenible, etnografía.

The study explores how religious beliefs, and cooperative principles influence 
the shaping of community identity and the vision of sustainable development in 
the Andean Evangelical Community of Granja Porcón, located in the Cajamarca 
region, Peru. Through a methodological approach that combines the analysis 
of 116 biblical messages with 14 semi-structured interviews with community 
members, it is revealed that religious beliefs not only reinforce social cohesion and 
community ethics, but also integrate a deep spiritual sense into the material and 
collective progress of the community. Similarly, cooperative principles, grounded 
in biblical values, promote equitable collaboration and a model of development 
that harmonizes spiritual and economic needs. These findings underscore the 
effective integration of religious values into the community development process, 
highlighting their contribution to sustainability, equity, and resilience within the 
rural context. In addition, this approach presents a replicable model for other rural 
communities facing similar challenges, demonstrating the potential of spirituality 
to positively influence sustainable development.

Keywords: community social cohesion, evangelical religious beliefs, community 
identity, sustainable rural development, ethnography.
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La Comunidad Evangélica Andina de Granja Porcón, situada en la región de 
Cajamarca, Perú, se distingue por su modelo cooperativo basado en creencias 
religiosas evangélicas. Este estudio analiza cómo estas creencias y principios 
cooperativos influyen en la identidad comunitaria y el desarrollo sostenible. El 
concepto de progreso se entiende aquí como un avance material y espiritual, 
alineado con los valores religiosos, que promueve el bienestar social y 
económico (Escobar, 1995). El desarrollo integral se refiere a la satisfacción de 
necesidades materiales y espirituales, buscando un equilibrio entre valores 
culturales y éticos (Ife, 2013).

Con una extensión de 12.881 hectáreas y una altitud que varía entre los 3.000 
y 3.850 metros sobre el nivel del mar, Granja Porcón se destaca por su modelo 
cooperativo, cuyo objetivo es:

trabajar siempre unidos y bajo la dirección de Dios, para mantener el 
sistema cooperativo y hacer de nuestro emprendimiento un proyecto 
sostenible, adicionando cada vez puestos de trabajo mediante la 
implementación de fábricas que nos permitan darles mayor valor 
agregado a nuestras materias primas (Granja Porcón Cajamrca, s.f.).

La Comunidad Evangélica Andina de Granja Porcón se identifica con una 
tendencia eclesiástica evangélica esencialista, que pone énfasis en una 
interpretación literal de la Biblia y una teología centrada en la salvación personal 
a través de la fe en Jesucristo. Esta perspectiva teológica no se restringe solo 
a su vida religiosa, sino que también abarca aspectos de su organización social 
y económica, orientados hacia el desarrollo comunitario y el cooperativismo 
como expresiones tangibles de su fe.

Este estudio explora cómo tres esferas distintas —las creencias religiosas 
arraigadas, los principios cooperativos que guían su funcionamiento y la 
constante búsqueda de bienestar y progreso— confluyen de manera sinérgica 
para configurar la identidad colectiva y fomentar el desarrollo sostenible 
en Granja Porcón. Se propone comprender la influencia de estos elementos, 
identificar sus puntos de convergencia y divergencia, y establecer sus efectos 
en la toma de decisiones que perfilan un futuro sostenible para esta comunidad.

La importancia del estudio radica en comprender cómo estas esferas de 
influencia se entretejen para configurar la identidad colectiva y los mecanismos 
de desarrollo en un contexto adverso y retador. Explorar cómo las creencias 
religiosas y los principios cooperativos se fusionan para promover el progreso 
económico y social en Granja Porcón ofrece una visión profunda de su 
funcionamiento interno. Además, este estudio proporciona perspectivas que 
podrían ser aplicables a otras comunidades en condiciones similares, ofreciendo 
estrategias replicables y sostenibles para abordar problemas como la pobreza y 
la desigualdad en contextos rurales.

Estudios previos

La influencia de las creencias religiosas en la identidad y el desarrollo 
comunitario ha sido objeto de numerosos estudios que evidencian su impacto 
significativo en la configuración de modelos de desarrollo y cohesión social. Cruz 
y Mallimaci (2017) destacan cómo las religiones y sus instituciones promueven 
modelos sostenibles de desarrollo alineados con sus principios doctrinales. 
Pérez (2016) resalta que, en entornos con escasa presencia estatal y diversidad 
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de creencias, las religiones minoritarias a menudo actúan como el principal 
espacio para cohesionar y construir una identidad colectiva. En el contexto 
peruano, los estudios de Tineo (2016) en Puno y Bonafon (2019) en Huancavelica 
proporcionan valiosas perspectivas sobre la influencia de la religión evangélica 
en la formación de identidad y perspectivas de futuro en comunidades andinas.

En relación específica con Granja Porcón, Figallo (2005) explora la interacción 
entre los ideales religiosos y las prácticas económicas, ofreciendo un antecedente 
importante para comprender el rol de la fe en el desarrollo comunitario. Por 
otro lado, Berta y Orccottoma (2008) examinan cómo los principios religiosos 
se integran en la gestión del desarrollo local, proporcionando elementos para 
entender la integración de valores religiosos en las prácticas de desarrollo.

Los principios cooperativos también juegan un rol crucial en el desarrollo 
comunitario. Yunus (2007) destaca el impacto de las cooperativas en la inclusión 
económica y el empoderamiento en comunidades vulnerables, promoviendo 
la participación activa en la toma de decisiones, la gestión de recursos y el 
fortalecimiento del tejido social y económico.

En cuanto a la gobernanza ambiental y su relación con el desarrollo sostenible, 
Adamu et al. (2024) y Acs et al. (2013) ofrecen perspectivas sobre la importancia 
de fortalecer las políticas ambientales y fomentar la innovación empresarial 
sostenible. Estos hallazgos son particularmente relevantes para Granja 
Porcón, donde es crucial entender cómo estas dinámicas pueden influir en la 
formulación de estrategias sostenibles adaptadas al contexto local.

Xu et al. (2013) relevan la necesidad de contar con políticas públicas que 
promuevan una mayor conciencia ambiental y prácticas sostenibles dentro 
de la comunidad, destacando el impacto de las actitudes ambientales en los 
comportamientos proambientales. Este estudio evidencia cómo las actitudes 
ambientales influyen en la adopción de comportamientos sostenibles y la 
importancia de políticas que refuercen esta conciencia.

La búsqueda de bienestar y progreso, como impulsores del desarrollo sostenible 
ha sido abordada desde diversas perspectivas éticas y económicas. Ostrom 
(1990) resalta la importancia de la gestión comunitaria de recursos basada en 
la colaboración y la responsabilidad compartida para asegurar la sostenibilidad 
a largo plazo. No obstante, la relación entre la búsqueda de progreso y las 
creencias religiosas en comunidades evangélicas como Granja Porcón requiere 
de una mayor exploración.

El desarrollo sostenible está configurado por la intersección entre el capital 
social y el medio ambiente, resaltando la importancia de la gobernanza 
ambiental en la innovación verde y en la creación de valor empresarial. 
Investigaciones recientes, como la de Adamu et al. (2024) y Acs et al. (2013), 
resaltan la influencia de la gobernanza ambiental en la capacidad de 
innovación verde y en la valoración de las empresas. Xu et al. (2013) también 
demuestran cómo el conocimiento y las actitudes ambientales impactan en 
los comportamientos proambientales, destacando la conexión entre capital 
social, acciones sostenibles y cuidado del entorno.

La exploración etnográfica, como destaca Geertz (1960), brinda una comprensión 
detallada de la compleja relación entre religión, cooperativismo y desarrollo 
en contextos culturales específicos. La perspectiva etnográfica explora la vida 
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cotidiana de las comunidades, revelando cómo estas dimensiones convergen 
y se entrelazan en la práctica. Rivadeneira (2015) señala que la etnografía no 
solo describe, sino que también reflexiona profundamente sobre la realidad, 
capturando las interacciones entre prácticas religiosas, estructuras cooperativas 
y procesos de desarrollo.

Estos estudios evidencian cómo la religión puede influir en la formación 
y el funcionamiento de las cooperativas, ofreciendo una base ética para 
la colaboración y la toma de decisiones. Al mismo tiempo, las estructuras 
cooperativas actúan como catalizadores para aplicar los principios religiosos en 
el desarrollo. La investigación etnográfica resalta la sinergia entre estas esferas 
en la práctica cotidiana, documentando cómo las prácticas religiosas enriquecen 
el tejido social y la cohesión comunitaria y fortalecen la implementación de 
iniciativas de desarrollo.

La revisión de estos estudios no solo remarca la relevancia de considerar 
la especificidad cultural y social al analizar la intersección entre religión, 
cooperativismo y desarrollo, sino que también ofrece valiosos aportes sobre 
cómo estas interacciones pueden variar significativamente en diferentes 
contextos culturales y geográficos. La exploración etnográfica ha demostrado 
ser una herramienta valiosa para desentrañar las interrelaciones y la influencia 
mutua entre la religión arraigada, las estructuras cooperativas locales y los 
procesos de desarrollo, proporcionando una comprensión rica y contextualizada 
de estas dinámicas complejas en la vida cotidiana de las comunidades.

Aunque se han realizado estudios sobre la influencia de la religión en la identidad 
y el desarrollo comunitario, pocos han analizado cómo las creencias religiosas 
y los modelos cooperativos se combinan en comunidades rurales evangélicas 
para promover el desarrollo sostenible. El presente artículo aborda esta carencia, 
centrándose en la Comunidad Evangélica Andina de Granja Porcón, un entorno 
rural donde la religión y el cooperativismo se integran para enfrentar desafíos 
de desarrollo, un aspecto que ha sido poco explorado en la literatura existente.

Bases teóricas

Creencias religiosas y formación de identidades colectivas

Según Berger (1977), las creencias religiosas no se circunscriben a meros dogmas 
o prácticas rituales, sino que abarcan un amplio espectro de valores, mitos y
rituales que, en conjunto, configuran la cosmovisión de las personas. Este 
enfoque es respaldado por Weber (2001), quien resalta la profunda influencia 
de estas creencias en la conexión con lo trascendental, tanto a nivel individual 
como comunitario. Estas visiones evidencian que la religión no solo permea las 
prácticas individuales, sino que también configura la dinámica social y colectiva.

En este análisis, Geertz (1973) asoció la religión con un sistema simbólico 
complejo, que va más allá de simples rituales y creencias, abarcando 
la capacidad de otorgar significado a lo sagrado. Esto confirma que la 
influencia de la religión se extiende hasta los campos de la percepción y las 
interacciones sociales, y no solo influye en las creencias individuales, sino que 
también construye identidades colectivas y formas de pensar y actuar de una 
comunidad. Vilchis (2023) examina cómo las creencias cristianas afectan las 
percepciones y respuestas hacia la pobreza, abordando tanto la teoría como 
la metodología relacionadas con este impacto. Estas perspectivas de análisis 
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permiten concluir que la religión actúa como una fuerza cultural poderosa que 
impacta profundamente en las estructuras sociales y en la construcción de 
identidades compartidas dentro de una comunidad. Tavera (2022) señala que 
la religión y la cultura actúan como mecanismos cruciales en la construcción y 
preservación de identidades colectivas.

Durkheim (2014) enfatiza el rol unificador de la religión, por cuanto integra 
las creencias y las prácticas para consolidar la cohesión de un grupo social, 
generando solidaridad entre los miembros de una comunidad cuando identifica 
lo sagrado como portador de valores y normas compartidas. El establecimiento 
de rituales y normativas compartidas fortalece el sentido de pertenencia y 
contribuye a la identidad colectiva de los individuos en el grupo.

En el contexto latinoamericano, algunos autores han replanteado el campo 
religioso, considerándolo no solo como un sistema de creencias, sino como 
un espacio de resistencia y reconfiguración de identidades frente a las 
desigualdades sociales. García-Canclini (1990) analiza cómo las comunidades 
religiosas han influido en la construcción de un imaginario social orientado 
hacia la justicia y la equidad. Berta y Orccottoma (2008) concluyen que la fe 
y los valores religiosos son herramientas claves para gestionar el desarrollo 
local, mientras que Figallo (2005) analiza los ideales religiosos como motores 
del desarrollo económico en comunidades rurales. Dichos análisis muestran 
el modo en que la religión puede actuar como un recurso de resistencia y 
como un medio para la construcción de identidades colectivas que desafían y 
reconfiguran las estructuras sociales existentes.

Desde la perspectiva del cooperativismo, Birchall (2013) afirma que este ha 
surgido como un modelo efectivo para impulsar el desarrollo comunitario, 
entendido como el proceso de empoderamiento entre los miembros de una 
comunidad para enfrentar desafíos colectivos que permitan mejorar sus 
condiciones económicas, sociales y culturales. En este sentido, Ife (2013) destaca 
cómo el cooperativismo puede fomentar el desarrollo integral, al promover 
la participación activa y la autonomía dentro de la comunidad. Yunus (2007) 
ha demostrado el papel vital de las cooperativas en la transformación de 
comunidades vulnerables, al brindar acceso a servicios financieros inclusivos 
y sostenibles, empoderando a individuos marginados y promoviendo la 
resiliencia económica.

Cooperativismo y desarrollo comunitario

El cooperativismo, basado en principios cardinales como la autonomía, 
la participación democrática y el aprendizaje continuo (Birchall, 2013), ha 
emergido como un modelo altamente efectivo para impulsar el desarrollo 
comunitario. Esta forma de organización económica y social ha demostrado 
su capacidad para fomentar la prosperidad colectiva y fortalecer la cohesión 
social en diversas comunidades. Destaca por su enfoque en la autonomía 
individual dentro de una estructura colectiva, promoviendo así una mayor 
participación de los miembros en las dinámicas económicas y sociales de sus 
comunidades. Esta participación, a su vez, impulsa el sentido de pertenencia 
y de responsabilidad colectiva.

Yunus (2007) destaca cómo las cooperativas desempeñan un papel crucial 
en transformar comunidades vulnerables, facilitando el acceso a servicios 
financieros inclusivos y sostenibles, al mismo tiempo que empoderan a sus 
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miembros y fomentan la resiliencia económica. La inclusión financiera generada 
por las cooperativas no solo ofrece oportunidades económicas, sino que 
también fomenta la autonomía y la dignidad de sus miembros, al permitirles 
tomar el control de sus recursos y del destino de sus vidas. 

Es preciso que, en el marco del cooperativismo, el desarrollo comunitario no solo 
tenga como objetivo lograr el crecimiento económico, sino también fortalecer 
la organización social y el resguardo del patrimonio cultural comunitario. Sin 
embargo, en cooperativas como la de Granja Porcón, el manejo del desarrollo 
sostenible se vuelve complejo para lograr los objetivos de la organización y 
salvaguardar los propósitos sociales derivados del cuidado al medio ambiente 
(Vázquez-Maguirre y Portales, 2018).

La interconexión entre cooperativismo y desarrollo comunitario se manifiesta 
en su capacidad para impulsar la igualdad de oportunidades, la solidaridad y la 
sostenibilidad económica en diversos contextos. En el escenario peruano, estos 
principios están profundamente arraigados en la reforma agraria, impulsada 
en la década de 1960 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, quien 
se inspiró en la tradición ancestral de la minka. Esta práctica prehispánica 
fomenta la colaboración comunitaria y el trabajo colectivo, permitiendo que los 
miembros de la comunidad cooperen en tareas agrícolas y en la construcción 
de infraestructura comunal, contribuyendo así al bienestar colectivo.

Esa conexión entre la historia peruana, la tradición de la minka y el cooperativismo 
moderno refleja una continuidad en los valores de colaboración, solidaridad y 
participación comunitaria. Estos fundamentos históricos han influido en la 
forma en que las cooperativas peruanas operan y se integran en el desarrollo 
comunitario, promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión social 
y la sostenibilidad económica. En el contexto del cooperativismo peruano, la 
conexión histórica entre la minka y la reforma agraria resalta la importancia de 
la tradición y los valores arraigados en la identidad colectiva, sirviendo como 
cimientos para el desarrollo comunitario a lo largo del tiempo.

Desarrollo sostenible y valores comunitarios

El concepto de desarrollo sostenible, delineado por la Comisión Mundial sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (CMMAD, 1987), se centra 
en la armonía entre las esferas ambientales, sociales y económicas, haciendo 
hincapié en la gestión comunitaria de recursos y la confianza interpersonal 
como pilares fundamentales. Esta perspectiva inspiró la formulación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Para ampliar la noción de desarrollo sostenible, se puede integrar la visión de 
Sen (2000) sobre el desarrollo con libertad y la perspectiva de Himanen (2016) 
sobre la dignidad humana. Ambos enfoques no solo buscan la distribución 
justa de recursos y la cooperación, sino que también promueven una vida digna 
para todos los miembros de la sociedad. Himanen recalca la importancia de 
garantizar igualdad de acceso y oportunidades justas para preservar la dignidad 
individual, integrando así la protección de los derechos fundamentales en la 
idea del desarrollo sostenible.

Ostrom (1990) resalta el papel crucial de la gestión colectiva de recursos en la 
sostenibilidad, mostrando cómo la cooperación y la autorregulación pueden 
contrarrestar la sobreexplotación y asegurar la conservación a largo plazo. 
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A pesar de la “tragedia de los comunes” de Hardin (1968), que advierte el 
agotamiento inevitable de recursos compartidos debido al egoísmo individual, 
las comunidades pueden establecer normas y sistemas de gestión que eviten 
la sobreexplotación y fomenten la responsabilidad colectiva.

La confianza entre los miembros de una comunidad es esencial para el éxito de 
la gestión comunitaria de recursos, como señalan Fukuyama (1995) y Putnam 
(2003), al mostrar la conexión entre altos niveles de confianza y una mayor 
cooperación, facilitando la acción colectiva para la sostenibilidad. Además, 
valores como la solidaridad, la reciprocidad y el sentido de pertenencia, según 
Etzioni (1996), fortalecen la cohesión social y promueven el compromiso con la 
preservación de recursos y prácticas sostenibles arraigadas en la cultura y la 
identidad comunitaria. Es importante destacar cómo estos valores comunitarios 
específicos influyen en la gestión de recursos y la sostenibilidad ambiental, 
proporcionando ejemplos concretos de cómo se manifiestan en diferentes 
contextos culturales.

La intersección entre desarrollo sostenible y valores comunitarios, especialmente 
en la gestión colectiva de recursos y la confianza interpersonal, establece 
un marco sólido para la promoción de la sostenibilidad, respaldado por 
investigaciones multidisciplinarias. Estos elementos enfatizan la importancia de 
las dinámicas comunitarias para lograr un desarrollo que asegure el bienestar 
actual sin comprometer las necesidades futuras, tal como destacan diferentes 
expertos (Castells, 2008; Putnam, 2003; Sen, 2000), respaldando así la visión de 
la CMMAD. Integrar estudios de casos y ejemplos específicos sobre cómo los 
valores comunitarios y la gestión de recursos han impactado positivamente 
la sostenibilidad podría proporcionar una comprensión más completa y 
contextualizada de estos conceptos.

Intersección entre religión, cooperativismo y desarrollo

La influencia de las creencias religiosas en la identidad comunitaria ha sido 
abordada por autores clásicos como Berger (1977) y Weber (2001). Sin embargo, 
en el contexto latinoamericano, es fundamental integrar perspectivas 
contemporáneas que dialogan con estos autores. Vázquez-Maguirre y Portales 
(2018) ofrecen una visión sobre las tensiones organizacionales y las empresas 
sociales indígenas que complementa la teoría clásica, al considerar el contexto 
específico de la región. Además, la discusión sobre cooperativismo y desarrollo 
debe incorporar una mayor fundamentación sobre la perspectiva del desarrollo, 
considerando cómo los principios cooperativos se adaptan a los contextos 
locales (Figallo, 2005; Berta y Orccottoma, 2008).

La intersección entre instituciones religiosas, el modelo cooperativo y el 
desarrollo ha atraído a investigadores y expertos regionales. Acemoglu y 
Robinson (2012) examinan la influencia de la interacción entre instituciones 
religiosas y estructuras cooperativas en la configuración de patrones 
económicos y políticos en distintas sociedades, resaltando la importancia de 
estas instituciones en la distribución del poder y los recursos. Narayan (1999) 
muestra cómo la combinación de prácticas religiosas y estructuras cooperativas 
ha fortalecido la cohesión social y promovido el desarrollo sostenible. En Asia del 
Sur se ha evidenciado cómo las prácticas religiosas se integran en cooperativas 
de microfinanzas para mejorar el bienestar económico y social. En América 
Latina, se observan cooperativas religiosas que impactan en el desarrollo local, 
mostrando cómo estas interacciones aumentan la participación comunitaria.
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Oviedo (2024) destaca que la ética pentecostal promueve valores de esfuerzo 
y éxito personal, reflejados en el emprendimiento y la prosperidad. Esto 
coincide con las ideas de Putnam (2003) y Fukuyama (1995), quienes exploran 
cómo los vínculos sociales y la confianza dentro de una comunidad, a menudo 
fomentados por instituciones religiosas y estructuras cooperativas, contribuyen 
a generar capital social, fortaleciendo así la capacidad de una sociedad para 
colaborar en iniciativas de desarrollo sostenible. Abordar los desafíos que 
enfrentan estas comunidades al integrar prácticas religiosas con modelos 
cooperativos es esencial, incluyendo las tensiones entre normas religiosas y 
objetivos cooperativos que pueden afectar el éxito de los proyectos.

El análisis de la intersección entre religión, cooperativismo y desarrollo, a través 
de diversas perspectivas multidisciplinarias y estudios regionales, destaca la 
importancia de estas dinámicas en la configuración de patrones económicos 
y políticos, así como en la promoción de la cohesión social y el avance hacia 
un desarrollo sostenible en diferentes contextos socioculturales. Incorporar 
estudios de casos y ejemplos prácticos de cómo estas interacciones han 
influido en el desarrollo en distintos lugares fortalece la comprensión de estas 
complejas relaciones. Además, una crítica equilibrada de la sinergia entre 
religión y cooperativismo permite una visión más completa de su impacto en 
el desarrollo.

Metodología

Para garantizar la pertinencia y la jerarquía de la información recolectada, se 
llevó a cabo la selección de una muestra representativa de 116 mensajes bíblicos 
registrados fotográficamente, ubicados en forma estratégica en puntos clave 
de la comunidad de Granja Porcón. Esta elección se basó en criterios que 
aseguran la relevancia y alcance de los mensajes dentro de la comunidad, 
incluyendo su representatividad en la doctrina religiosa, su capacidad para 
reflejar valores cooperativos y su influencia potencial en la formación de la 
identidad comunitaria. La selección de estos mensajes se realizó con el objetivo 
de capturar una gama representativa de cómo las enseñanzas religiosas se 
manifiestan en el entorno comunitario y su impacto en la cohesión social.

Para el análisis, se adoptó una perspectiva etnográfica, con un enfoque 
multidisciplinario, para explorar la intersección entre creencias religiosas, 
principios cooperativos y búsqueda de bienestar y progreso. Este enfoque 
permite una comprensión holística de cómo los mensajes bíblicos influyen en 
la identidad comunitaria y el desarrollo sostenible en Granja Porcón.

Se realizaron 14 entrevistas semiestructuradas a miembros representativos de 
la comunidad (Tabla 1), siguiendo las ideas de Durkheim (2014) sobre la función 
social de la religión y su influencia en la cohesión comunitaria. La muestra 
cualitativa y la selección de los informantes se realizó mediante el criterio de 
saturación teórica propuesto por Ortega (2020), asegurando que las entrevistas 
permitan capturar una visión íntegra y representativa. Las entrevistas, realizadas 
de manera remota a través de Microsoft Teams, debido a la pandemia del 
COVID-19, se diseñaron para explorar en profundidad las percepciones y 
experiencias de los participantes respecto al papel de la religión y la cooperación 
en la comunidad. El instrumento fue validado por expertos y por miembros 
de la colectividad, garantizando la precisión y validez de los datos. Todas las 
interacciones fueron grabadas y transcritas para un análisis detallado.
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Tabla 1

Datos de las entrevistas realizadas a informantes de Granja Porcón

Entrevistados Fecha Duración Entrevistas online

Adrián 24/05/2022 16:00 - 17:00 Microsoft Teams

Segundo 24/05/2022 18:00 - 19:00 Microsoft Teams

Jessy 25/05/2022 16:00 - 17:00 Microsoft Teams

Julián 25/05/2022 18:00 - 19:00 Microsoft Teams
Genaro 26/05/2022 16:00 - 17:00 Microsoft Teams
Feliciano 26/05/2022 18:00 - 19:00 Microsoft Teams

Alfonso 31/05/2022 16:00 - 17:00 Microsoft Teams
Rosario 31/05/2022 18:00 - 19:00 Microsoft Teams
Mario 01/06/2022 16:00 - 17:00 Microsoft Teams
Clara 01/06/2022 18:00 - 19:00 Microsoft Teams
Florinda 02/06/2022 16:00 - 17:00 Microsoft Teams
Margarita 02/06/2022 18:00 - 19:00 Microsoft Teams
Savelina 07/06/2022 18:00 - 19:00 Microsoft Teams

Alejandro 09/06/2022 18:00 – 19:00 Microsoft Teams

Se realizó el análisis documental siguiendo las directrices de Putnam (2003), 
enfocándose en la disminución de la participación cívica en comunidades 
contemporáneas. Este análisis permitió revisar datos y materiales existentes 
sobre cómo la participación cívica se relaciona con la cohesión social y cómo los 
mensajes religiosos impactan en la identidad colectiva. Se exploró la manera en 
que el déficit de estas relaciones podría afectar la dinámica social y el desarrollo 
sostenible en Granja Porcón.

Para el análisis de datos, se utilizó una triangulación interpretativa basada en 
diversas técnicas de recolección de datos (observación, entrevistas y análisis 
documental), siguiendo una metodología similar a la propuesta por Werner 
y Schoepfle (1987), conocida como Analogía de Missile (Figura 1). Esta técnica 
ayuda a validar y enriquecer los hallazgos mediante la comparación de diferentes 
fuentes de datos.

Figura 1 
Analogía de Missile

Fuente: Werner y Schoepfle (1987).
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La interpretación de los datos se realizó a través de un análisis hermenéutico, 
considerando que los mensajes bíblicos, ubicados en puntos clave dentro de la 
comunidad, actúan como símbolos que influyen en la percepción de los miembros 
sobre su fe y su identidad comunitaria (Geertz, 1973). Se buscó comprender 
cómo estos mensajes se conectan con la vida cotidiana, las interacciones 
sociales y la formación de vínculos comunitarios, en consonancia con las 
ideas de Ricoeur (1967) sobre la interpretación simbólica y su influencia en la 
construcción de significados compartidos. Esta interpretación se complementa 
con una triangulación interpretativa, siguiendo los planteamientos de Tezanos 
(2004) (Tabla 2).

Tabla 2

Triangulación interpretativa

La realidad Teoría acumulada Observador-investigador

Corresponde a los actores sociales 
con sus vivencias, representaciones 
mentales y reflexiones, que se 
plasman en los registros de 
observación e interacción, también 
los documentos, representados 
ahora en un texto descriptivo que 
articuladamente manifiesta la 
forma, la apariencia del objeto.

Concierne a las conceptualizaciones 
que articulan la formación disciplinaria 
específica del investigador y que utiliza con 
el ánimo de profundizar la comprensión de 
lo encontrado y a las cuales aporta desde el 
proceso de interpretación.

Es el sujeto situado en un 
horizonte histórico que llega a la 
comunidad portando sus propias 
experiencias, prejuicios, saberes y 
conocimientos.

Fuente: Tezanos (2004)

La metodología empleada se enriquece con los conceptos de Sen (2000) sobre 
el desarrollo humano y la libertad, destacando la importancia de la igualdad de 
oportunidades para preservar la dignidad y asegurar un desarrollo sostenible. 
La integración de la perspectiva de Himanen (2016) sobre la dignidad humana 
resalta la protección de los derechos fundamentales como una dimensión 
clave del desarrollo. Además, se considera la reflexión de Polletta (1998) sobre 
el papel de las narrativas en la formación de identidades y movimientos 
sociales, aportando una dimensión adicional al análisis de cómo las historias 
compartidas y las experiencias personales influyen en los valores y aspiraciones 
de la comunidad evangélica en su camino hacia el desarrollo sostenible y la 
identidad colectiva.

Estos métodos, combinados con un enfoque etnográfico y una interpretación 
detallada, permiten una comprensión profunda de cómo los mensajes religiosos 
y las prácticas locales influyen en la construcción de una identidad comunitaria 
y el desarrollo en Granja Porcón.

Resultados y discusión

Los resultados presentados a continuación, basados en la metodología 
planteada, exploran la influencia de las creencias religiosas en la cohesión 
social y valores compartidos en Granja Porcón, la integración de los principios 
cooperativos en esta comunidad y la búsqueda de bienestar y progreso. Sin 
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embargo, es crucial considerar algunas limitaciones y desafíos inherentes al 
estudio. Aunque el tamaño de la muestra es representativo, podría no capturar 
toda la diversidad de experiencias dentro de la comunidad, lo que probablemente 
limitaría la generalización de los hallazgos. Además, la particularidad de 
la Comunidad de Granja Porcón, con su fuerte cohesión social y liderazgo 
carismático, podría limitar la replicabilidad de estos hallazgos en otros contextos. 
También es necesario reflexionar sobre la adaptabilidad de estos principios 
religiosos y cooperativos ante cambios sociales y económicos posteriores. 
Estas consideraciones sugieren la necesidad de futuras investigaciones que 
comparen estos resultados con otras comunidades similares y exploren cómo 
podrían evolucionar estos principios en un contexto globalizado.

Influencia de las creencias religiosas en la cohesión social y valores compartidos 
en Granja Porcón

En Granja Porcón, las creencias religiosas están profundamente integradas 
en la vida cotidiana, reflejadas en expresiones como “uno para todos y todos 
para uno” (Margarita, comunicación personal, 2 de junio de 2022). Esta 
convicción colectiva fortalece el tejido comunitario, y los mensajes bíblicos, 
como “porque dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos” 
(Mateo 18:20), proporcionan estabilidad emocional y psicológica (Pargament, 
1997), alineándose con la teoría de Durkheim (2014) sobre la religión como un 
mecanismo unificador. Sin embargo, es importante considerar si todos los 
miembros de la comunidad perciben esta influencia de manera uniforme, dado 
que diferencias en la interpretación de la fe podrían afectar la cohesión social en 
algunos grupos, un aspecto que futuros estudios deberán explorar.

El vínculo con la divinidad y sus enseñanzas fortalece las relaciones entre los 
miembros de la comunidad y fomenta un sentimiento de “unión, amor y aprecio 
mutuo” (Rosario, comunicación personal, 31 de mayo de 2022). Las enseñanzas 
bíblicas, además de guiar la conducta y la productividad comunitaria, establecen 
normas éticas y morales que refuerzan la cohesión social (Santa Biblia Reina 
Valera, 1960, Mateo 5:16). Esto coincide con la idea de Berger y Luckmann (1993) 
sobre cómo las creencias religiosas configuran la realidad social y fortalecen la 
identidad colectiva.

La afirmación de que ”el sentido de existencia de los creyentes se construye por 
aquello que Dios nos da, pero, a su vez, la construcción simbólica de Dios no 
sería posible sin la existencia de nosotros, los creyentes” (Adrián, comunicación 
personal, 24 de mayo de 2022), subraya la relación simbiótica entre la fe 
individual y la percepción colectiva de lo divino. Este enfoque coincide con las 
ideas de Geertz (1973), quien describe la religión como un sistema simbólico 
que otorga significado a la vida comunitaria.

No obstante, la cohesión observada en Granja Porcón también puede atribuirse 
a la figura de don Alejandro Quispe Chilón, cuyo liderazgo carismático ha sido 
central en el desarrollo de la comunidad. Como argumenta Weber (2001), los 
líderes religiosos pueden actuar como agentes de cambio social, uniendo 
valores colectivos con una visión espiritual que impacta en la redes sociales y 
económicas. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre cómo se mantendrá esta 
cohesión en ausencia de un liderazgo similar en el futuro.

Aunque las creencias religiosas han sido la base esencial para la cohesión y en 
la práctica de los principios cooperativos en la comunidad de Granja Porcón, 
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es necesario considerar cómo la comunidad podría adaptarse a los cambios 
sociales y económicos externos que podrían desafiar sus valores tradicionales. 
Futuros estudios podrían explorar su capacidad para mantener su identidad 
colectiva frente a estos desafíos, ofreciendo lecciones aplicables a otras 
comunidades rurales en contextos similares.

Integración de los principios cooperativos en Granja Porcón

En Granja Porcón, los principios cooperativos se fundamentan en preceptos 
bíblicos, como el amor al prójimo, la solidaridad y el uso responsable de los 
recursos. Estos principios guían tanto la actividad económica como la toma 
de decisiones comunitarias, ejemplificadas en la parábola de los talentos 
(Santa Biblia Reina Valera, 1960, Mateo 25: 14-30), que resalta la importancia de 
administrar eficazmente los recursos colectivos. 

El concepto de equidad, dentro del contexto cooperativo, se refiere a una 
distribución justa de los beneficios y responsabilidades entre los miembros 
de la comunidad, promoviendo la igualdad de oportunidades (Yunus, 2007). 
Sin embargo, para que este modelo sea efectivo, es fundamental considerar 
a fondo los desafíos en términos de equidad y sostenibilidad. La parábola de 
los talentos nos enseña la necesidad de una gestión equitativa y eficiente de 
los recursos.

El precepto ”uno para todos y todos para uno“ (Margarita, comunicación personal, 
2 de junio de 2022) encarna el espíritu cooperativo en Granja Porcón. Este 
enfoque colaborativo, en concordancia con los principios del cooperativismo  
descritos por Alperovitz (2013), destaca la ayuda mutua y la solidaridad como 
fundamentos para el progreso y el bienestar común. No obstante, se debe 
considerar si este modelo puede mantenerse frente a influencias externas 
y cambios sociales que podrían afectar la cohesión interna y la equidad en la 
toma de decisiones.

Birchall (2013) subraya la importancia de la autonomía dentro de una estructura 
colectiva, facilitando una participación equitativa en la toma de decisiones y 
fortaleciendo el desarrollo comunitario. Esto plantea la necesidad de un análisis 
crítico sobre cómo la autonomía de los miembros se equilibra con la autoridad 
de los líderes comunitarios en Granja Porcón, y si esta estructura permite una 
participación inclusiva y equitativa.

Jessy (comunicación personal, 25 de mayo de 2022) remarca que el 
cooperativismo se basa en el libro de los Hechos, reflejando la práctica de la 
comunidad cristiana primitiva, que compartía sus bienes y vivía en unidad 
(Hechos 2:44-45). Aunque este modelo ha sido efectivo en Granja Porcón, 
es pertinente examinar su replicabilidad en otros contextos, dado que el 
éxito puede depender de factores como el liderazgo, la cohesión social y las 
condiciones económicas locales.

Mario (comunicación personal, 1° de junio de 2022) menciona que ”en la vida 
cotidiana, la palabra de Dios orienta el comportamiento social y la acción 
productiva de los miembros de la comunidad, estableciendo normas éticas 
y morales”. Versículos como ”así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos“ (Santa Biblia Reina Valera, 1960, Mateo 5:16) reflejan la importancia 
de una conducta ética en la comunidad. No obstante, es esencial considerar 
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cómo estos principios éticos y cooperativos, fuertemente arraigados en la fe, 
pueden adaptarse y evolucionar frente a desafíos contemporáneos, como la 
globalización y la presión del mercado, que podrían afectar la cohesión social y 
el progreso colectivo.

Estos principios requieren una evaluación continua para asegurar su efectividad 
y justicia en el contexto cambiante de la comunidad. La integración de valores 
espirituales y cooperativos en Granja Porcón refuerza la cohesión y el progreso 
colectivo. No obstante, para mantener la sostenibilidad y equidad del modelo a 
largo plazo, es necesario adaptar los principios a desafíos contemporáneos. Por 
lo tanto, se debe llevar a cabo una reflexión crítica sobre cómo sus principios 
pueden evolucionar y seguir siendo relevantes frente a estos desafíos.

Búsqueda de bienestar y progreso en Granja Porcón

Alfonso (comunicación personal, 31 de mayo de 2022) destaca la influencia 
crucial de Dios y sus enseñanzas en el bienestar, así como en el progreso 
material y espiritual de Granja Porcón. Según su testimonio, “la palabra de Dios 
no solo ofrece consuelo, sino que también proporciona una ética que impulsa el 
desarrollo equitativo y promueve la complementariedad de roles en el ámbito 
organizacional”. Esta influencia se refleja en la participación activa de hombres 
y mujeres tanto en el trabajo productivo como en cargos directivos, siguiendo 
el precepto bíblico de Jeremías 33:3. No obstante, esta complementariedad 
parece limitarse a la cooperativa y no se extiende a otros aspectos de la vida 
comunitaria. Por lo tanto, es fundamental reflexionar críticamente sobre cómo 
estas influencias pueden adaptarse a contextos cambiantes para evitar la 
rigidez que podría limitar la evolución de la comunidad. 

Mario (comunicación personal, 1° de junio de 2022) menciona que “el objetivo 
es salir adelante para trascender y demostrar que hemos logrado construir 
una empresa cooperativa a la imagen de lo que manda la palabra de Dios”. 
Este comentario resalta la intersección entre el progreso material y el espiritual 
en Granja Porcón, evidenciando que el desarrollo económico está alineado 
con un propósito espiritual más amplio. Smith (2009) argumenta que el éxito 
económico puede prosperar en armonía con una base espiritual sólida, como lo 
refleja la declaración de Mario sobre el modo en que el crecimiento económico 
se nutre de principios éticos y morales derivados de creencias espirituales. Es 
necesario considerar si esta alineación entre lo material y lo espiritual puede 
mantenerse a largo plazo, especialmente ante presiones externas como el 
mercado global y los cambios en las dinámicas sociales.

Genaro (comunicación personal, 26 de mayo de 2022) añade que “mejorar la 
calidad de vida y alcanzar la felicidad y la vida eterna son objetivos que van más 
allá de lo material”, enfatizando la transformación personal y colectiva como 
parte fundamental del progreso comunitario. Este enfoque se conecta con la 
idea de renovación del espíritu y de la mente (Efesios 4:22-24), apoyando la visión 
de Smith (2009) sobre la transformación personal y colectiva en la búsqueda 
del progreso comunitario. La transformación espiritual y material debe ser 
revisada críticamente para evitar que se convierta en un ideal inalcanzable y 
genere tensiones por expectativas incumplidas.

Savelina (comunicación personal, 7 de junio de 2022) subraya un compromiso 
sólido con el desarrollo comunitario, señalando que “la fe es un elemento 
decisivo que impulsa y orienta el avance en Granja Porcón”. Ella reconoce la 
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espiritualidad como un motor que impulsa la colaboración y el esfuerzo conjunto, 
estableciendo un sentido de propósito compartido y una visión colectiva hacia 
metas comunes. Es importante analizar el modo en que esta dependencia 
de la fe como motor principal influya en la capacidad de la comunidad para 
adaptarse a nuevos desafíos y oportunidades que pueden estar alineados con 
sus principios religiosos.

Jessy (comunicación personal, 25 de mayo de 2022) fundamenta su visión en 
“la oración y en el modelo del libro de los Hechos de la Biblia”, destacando la 
relevancia de la fe en la gestión cooperativa. Esta perspectiva resalta cómo 
la fe y los principios bíblicos fortalecen la estructura y proyección global de 
Granja Porcón. Demuestra que la inspiración divina y los principios bíblicos 
no solo orientan las decisiones, sino que también refuerzan la organización y 
aumentan el reconocimiento internacional de la cooperativa. Es fundamental 
interrogarse si la fuerte orientación hacia un modelo bíblico podría limitar la 
capacidad de la cooperativa para innovar y responder a la realidad cambiante 
del entorno global.

Clara (comunicación personal, 1° de junio de 2022) reconoce “la influencia 
divina en el liderazgo y desarrollo comunitario”, destacando la importancia de 
beneficiar a la comunidad en áreas como educación, salud y trabajo. Ella señala 
cómo la fe inspira un liderazgo que busca el bienestar integral de la comunidad, 
evidenciando que la combinación de valores espirituales y prácticas concretas 
ha posicionado a Granja Porcón como un modelo significativo de progreso 
basado en la fe y la acción colectiva. Es necesario reflexionar sobre cómo la 
combinación de valores espirituales y prácticas concretas puede ser sostenida 
y adaptada en un contexto donde los desafíos sociales y económicos se vuelven 
cada vez más complejos.

Estos testimonios, junto con los principios del desarrollo sostenible, resaltan 
la búsqueda integral de progreso que abarca lo espiritual, social y económico. 
La fe y los valores religiosos están integrados en el proceso de desarrollo de 
Granja Porcón, coincidiendo con los principios del desarrollo sostenible que 
enfatizan el bienestar económico, social y emocional, así como la preservación 
del entorno natural (Naciones Unidas, 2015). Esta intersección entre los valores 
religiosos y principios del desarrollo sostenible fortalece la comprensión de 
la búsqueda colectiva de progreso en Granja Porcón, pero también plantea 
preguntas críticas sobre cómo este modelo puede seguir siendo viable y justo 
frente a un mundo cambiante.

Resumen de resultados

La discusión de resultados evidencia que las creencias compartidas y el 
liderazgo carismático, ejemplificado por don Alejandro Quispe Chilón, son 
cruciales para la cohesión social en Granja Porcón. Estos hallazgos respaldan la 
teoría de Berger y Luckmann (1993) sobre la construcción social de la realidad, 
sugiriendo que las interpretaciones religiosas pueden consolidar estructuras de 
poder, lo cual merece una exploración más profunda. Futuras investigaciones 
deberían examinar cómo estas dinámicas se manifiestan en otros contextos 
similares para entender mejor el impacto de la religión en la cohesión social de 
las estructuras comunitarias.
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Conclusiones

La Comunidad Evangélica Andina de Granja Porcón demuestra cómo las 
creencias religiosas y los principios cooperativos pueden integrarse de manera 
efectiva para fomentar el desarrollo sostenible. La constante referencia a los 
valores bíblicos y el liderazgo religioso establecen una ética robusta, lo que 
fortalece la cohesión y el compromiso comunitario. Esto refleja el análisis de 
Weber (2001) sobre la autoridad carismática y su influencia en la cohesión social.

Los principios cooperativos, basados en la reciprocidad y la solidaridad, son 
evidentes en la estructura y dinámica de Granja Porcón, promoviendo una 
participación equitativa dentro de un marco colectivo. Este hallazgo está 
alineado con las teorías de Alperovitz (2013) y Birchall (2013) sobre la eficacia 
del cooperativismo en la gestión y cohesión comunitaria. A diferencia de la 
ruptura entre tradición y modernidad que describe Weber (2001), Granja Porcón 
muestra una intersección enriquecedora. La integración de principios bíblicos 
y valores ancestrales, como la minka, con prácticas modernas demuestra cómo 
los valores tradicionales y contemporáneos pueden converger y fortalecerse 
mutuamente, ofreciendo un modelo que respeta las tradiciones culturales 
mientras se adapta a un contexto moderno.

Los testimonios de los miembros de la comunidad reflejan una visión integral 
del desarrollo que abarca aspectos materiales, sociales y emocionales. Este 
enfoque holístico está alineado con las reflexiones de Polletta (1998) sobre 
el papel de las narrativas en la formación de identidades. Las cooperativas 
contribuyen significativamente a la mejora de las condiciones de vida 
en comunidades vulnerables, facilitando el acceso a servicios financieros 
adecuados y promoviendo el empoderamiento comunitario, lo que fortalece su 
resiliencia económica.

El modelo de Granja Porcón es ampliamente reconocido por su éxito y ha 
atraído la atención internacional de académicos e investigadores, destacándose 
como un caso ejemplar. Este trabajo es pionero en explorar los factores que 
han contribuido a este éxito, especialmente la construcción de una identidad 
sólida. Sin embargo, aunque muchas cooperativas intentan replicar este 
modelo, enfrentan dificultades debido a la falta de las condiciones específicas 
que Granja Porcón posee, como la cohesión social y la adaptación cultural. Esto 
subraya la importancia de considerar las condiciones locales y la identidad 
compartida al intentar aplicar este modelo en otros contextos. La experiencia 
de Granja Porcón ofrece lecciones valiosas para impulsar procesos de desarrollo 
y combatir la pobreza, pero su replicación exitosa requerirá una adaptación 
cuidadosa a cada realidad comunitaria.
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