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El número de creyentes seguirá creciendo en los próximos 40 años. En el 2050, según 

el 'Atlas de las religiones' publicado por 'Le Monde Diplomatique', el cristianismo superará 

los 3,000 millones de fieles y seguirá siendo la primera comunidad religiosa mundial; el 

islamismo será la religión con mayor crecimiento, llegando hasta los 2,229 millones de fieles. 

 

En el 2050, según el último informe de la división de Población del Departamento de 

Asuntos Sociales y Económicos de la ONU, el mundo tendrá una población de 9,100 millones 

de habitantes. El 'Atlas de las religiones' estima que el cristianismo pasará de los 1,747 

millones de 1990 (hoy suman unos 2,000) a 3,052 millones, confirmando que seguirá siendo 

la primera religión. Los musulmanes
1
, que eran 962 millones (hoy son 1,200 millones), serán 

los que proporcionalmente crecerán más y alcanzarán los 2,229 millones. El crecimiento de 

los hinduistas será moderado, pasarán de 686 millones en 1990, a los 1,175 millones, mientras 

                                                   
1 Samuel Huntington en su libro “Choque de civilizaciones”, señala que los principales conflictos del mundo de 

la posguerra fría serán producto del enfrentamiento entre las diferentes culturas, más que conflictos entre Estados 

o entre superpotencias. Los Estados han ido perdiendo cierta soberanía, y muchas veces las decisiones de 

instituciones internacionales son las que definen la actuación de los Estados. Actualmente, los conflictos entre 

países ricos y pobres son cada vez menos probables debido a la gran diferencia de capacidad militar y económica 

de los segundos. Sin embargo las diferentes culturas, representan la identidad de cada pueblo, lo cual los une 

entre sí y a la vez los separa de sus enemigos históricos. Esto hace que la política internacional pase de ser 

bipolar a multipolar. 
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que los budistas aumentarán de 323 millones a 425. Los judíos serán los que menos crecerán, 

solo de 13 a 17 millones. 

 

La importancia del catolicismo en la construcción cultural de la sociedad estriba 

principalmente en construir la identidad cultural de las personas. Es de suma importancia que 

un espacio geográfico tenga una identidad. La interculturalidad abarca las diversas 

manifestaciones culturales que han sido consideradas dentro del proyecto de la Diócesis de 

Chosica.  

La diversidad religiosa se ha acentuado durante los últimos años. El abanico religioso 

en su estructura acentúa el pluralismo religioso, dándole un matiz bastante variado, pues 

dentro del mismo espacio geográfico, junto a los católicos están los evangélicos y las iglesias 

post cristianas. Denominaremos a las iglesias post cristianas a la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos Últimos Días, los Testigos de Jehová y a los Adventistas del Séptimo Día
2
. 

La presente investigación, establece una línea de base en Censo Nacional de 1993 a 

partir de la cual se observaran los cambios futuros, con el establecimiento de la Diócesis de 

Chosica en 1996.  

Todos los Censos revelan la autopercepción de los actores sociales, al obtener de ellos 

una adscripción voluntaria a una determinada creencia religiosa.  

1. LA DIOCESIS DE CHOSICA 

La Diócesis de Chosica comprende veinticinco distritos, cinco urbanos: Ate, 

Chaclacayo, Lurigancho (Chosica), Santa Anita y San Juan de Lurigancho. 

El término diócesis procede de la organización administrativa romana, que designaba 

en el siglo IV a las divisiones territoriales dirigidas por el vicario de los prefectos del pretorio: 

los legados. Progresivamente se incorpora a la práctica eclesiástica para designar a las grandes 

circunscripciones que tenían su origen en las divisiones políticas. A partir del siglo XIII 

denomina a los territorios e instituciones tal como las entendemos en la actualidad, como 

agrupación de las parroquias.  

1.1. El territorio eclesiástico: distritos urbanos y rurales 

Las 29 parroquias de la diócesis de Chosica se agrupan en cuatro Vicarías: 

La Vicaría I, que comprende las 6 parroquias de Chaclacayo y Chosica - Lurigancho. 

1. Nuestra Señora del Rosario (Chaclacayo); a cargo de sacerdotes diocesanos. 

2. Santo Toribio (Chosica); a cargo de religiosos Agustinos.  

3. San Nicolás de Tolentino (Chosica); bajo la responsabilidad de los Carmelitas de 

María Inmaculada. 

4. Nuestra Señora de Lourdes (San Fernando – Chosica).   

5. San Juan Bosco (Moyopampa – Chosica); a cargo de los padres Salesianos. 

6. San Luis G. de Montfort (Ñaña – Chaclacayo), a cargo de los Carmelitas de María 

Inmaculada. 

                                                   
2 El concepto es similar al empleado por José Luis Pérez Guadalupe, aunque este opta por llamar a estas 

denominaciones “Iglesias de Inspiración Cristiana”. PEREZ GUADALUPE, 2002.  



La Vicaría II, que comprende las 7 parroquias de Santa Anita, Ate Vitarte y Huachipa - 

Lurigancho. 

1. San Alfonso María de Ligorio (Santa Anita); a cargo de los padres Redentoristas. 

2. La Santa Cruz (Ate Vitarte). 

3. Nuestra Señora del Monte Carmelo (Santa Clara – Ate Vitarte); a cargo de los padres 

Redentoristas. 

4. San Francisco Javier (Asociación de Vivienda Virgen del Carmen – Ate Vitarte). 

5. San Andrés (Huaycán – Ate Vitarte); bajo la responsabilidad de los Montfortianos. 

6. Santa María de Huachipa; a cargo de sacerdotes diocesanos polacos. 

7. Nuestra Señora de la Cruz (Urb. Santa Raquel – Ate Vitarte), a cargo de sacerdotes 

diocesanos. 

La Vicaría III, que comprende las 12 parroquias del distrito de San Juan de Lurigancho. 

1. San Cristóbal (Caja de Agua); a cargo de los padres Sacramentinos.  

2. San Juan Bautista (Urb. Zárate); bajo la responsabilidad de los Misioneros de la 

Reconciliación del Señor de los Milagros. 

3. San Benito (Urb. Las Flores); a cargo de la Orden Carmelita de María Inmaculada.    

4. El Señor de la Esperanza (Huáscar); bajo la responsabilidad de los padres de la Santa 

Cruz. 

5. Cristo Liberador (Cooperativa Mariátegui), bajo la responsabilidad de los padres de 

San Columbano.  

6. Nuestra Señora de la Paz (Cruz de Motupe, Montenegro), a cargo de los padres de San 

Columbano.  

7. La Buena Nueva (Mariscal Cáceres); a cargo del Instituto Español de Misiones 

Extranjeras.  

8. Jesús, Vida y Paz (Asociación de Vivienda El Porvenir); a cargo del Instituto Español 

de Misiones Extranjeras. 

9. San Ignacio de Loyola (AAHH Santa Maria); bajo la responsabilidad de la Unión 

Sacerdotal Lumen Dei. 

10. San Marcos; a cargo de sacerdotes diocesanos. 

11. Virgen de la Evangelización (Campoy).  

12. San Gregorio Magno (Mangomarca). 

La Vicaría IV, que comprende las parroquias agregadas por Decreto de la Sagrada 

Congregación de los Obispos del 06 de julio del 2001, pertenecientes anteriormente a la 

Prelatura de Yauyos: 

1. María Inmaculada Concepción (Ricardo Palma y San Mateo de Otao), a cargo de los 

Misioneros de los Santos Apóstoles. 

2. Santa Eulalia; que abarca los distritos de la Cuenca del Río Santa Eulalia (San 

Antonio, Huachupampa, Laraos, Huanza, Carampoma, San Juan de Iris y San Pedro 

de Casta, Callahuanca), a cargo de los padres de Santa María de las Montañas. 



3. San Juan Bautista, en la cuenca del río Rímac (Matucana, Surco, San Bartolomé, Santa 

Cruz de Cocachacra). 

4. San Mateo de Huanchor; bajo la responsabilidad de sacerdotes diocesanos. 

La diócesis es la comunidad de los fieles presidida por un obispo asistido por un 

presbiterio –conjunto de los sacerdotes diocesanos y no diocesanos que ejercen una misión en 

la diócesis- y por los diáconos. El territorio no debe ser demasiado grande ni demasiado 

pequeño, para que el obispo pueda realizar normalmente su ministerio pastoral, mediante la 

visita y el encuentro directo con los sacerdotes y fieles. El sínodo
3
 diocesano agrupa a los 

representantes diocesanos en una gran asamblea.  

La diócesis está simbolizada por la sede catedral, que se refiere a la Iglesia diocesana 

y al ministerio del obispo, es la madre de las demás iglesias de la diócesis. En la Diócesis de 

Chosica se ubica en Huaycán. El obispo ejerce en ella su misión santificadora, presidiendo las 

grandes fiestas y celebrando las ordenaciones. La fiesta litúrgica de su consagración –

dedicación- se celebra en toda la diócesis de Chosica: San Martín de Porres. 

El obispo rinde cuentas de su ministerio pastoral a la Santa Sede en la visita ad limina 

que realiza cada cinco años en forma conjunta o colegiada con otros prelados de su país, como 

parte de una peregrinación a las tumbas de San Pedro y San Pablo en Roma. Es recibido por el 

Papa y visita a los principales dicasterios de la curia romana.  

El Censo Nacional realizado en el Perú en 1993 presenta información estadística sobre 

la religión que profesa la población peruana utilizando cinco categorías: Católica, Evangélica, 

Otra religión, Ninguna y No especificado. Estas categorías son muy amplias y poco 

explicativas del fenómeno religioso en el Perú, pero podemos especificarlas internamente. 

Manuel Marzal
4
 y Harold Bloom

5
 contribuyen a la precisión de las categorías utilizadas por el 

INEI en los Censos Nacionales. 

1. Catolicismo pluralista, en sus diversos matices: cultural, popular, carismático, 

sincrético, secular. 

2. Evangélicos, que incluye Iglesias transplantadas por la emigración de protestantes 

europeos: luteranos, anglicanos; Iglesias evangélicas: metodistas, evangélicos 

peruanos, presbiterianos, bautistas, alianza cristiana y misionera; Iglesias 

pentecostales, asambleas de Dios; e Iglesias escatológicas postcristianas: adventistas, 

mormones, testigos de Jehová. 

3. Otras religiones, fuera de la tradición cristiana: antiguas religiones autóctonas (etnias 

de la amazonía, chamanismo); religiones autóctonas de rasgos mesiánicos y 

escatológicos: (misión israelita del nuevo pacto universal, divina revelación alfa y 

omega); antiguas religiones importadas: (judíos, budistas –chinos y japoneses- y 

sintoístas); nuevas religiones: mahikari no wasa, seicho no ie, sokka gakkai, hare 

krishna, iglesia de moon. 

4.  Ninguna religión: eclécticos, agnósticos, ateos o no creyentes. 

5.  No especificado, por falta de información.  

1.2 Pobres, emergentes y creyentes 

                                                   
3 Consejo eclesiástico: si es de obispos, esta presidido por un arzobispo; si es de sacerdotes, por un Obispo. 

ROYSTON-PIKE, 1986. Pág. 420. 
4 MARZAL 2000.  
5 BLOOM 1994.  



La Diócesis de Chosica, con apenas quince años de creación, se ubica en la zona Este 

de Lima. El año 2003, le fueron anexados veinte de los treinta y dos distritos de la Provincia 

de Huarochirí pertenecientes a la Región Lima. Esta provincia se encuentra ubicada en la 

parte central y oriental del Departamento de Lima y su extensión territorial es de 5,657.9 Km2 

y con una población proyectada al 2007 de 64,532 habitantes y una densidad poblacional de 

11 habitantes por Km. Este territorio cuenta con la presencia de ríos con regular caudal como 

el Rímac, Lurín y Santa Eulalia, y su geografía está dividida por la presencia de altas 

montañas, con niveles de entre 4,000 y 5,000 msnm.  

La convivencia religiosa, social y política en la Diócesis de Chosica ha intensificado 

la participación de actores en búsqueda de conocer y comprender su compromiso desde 

diversos ámbitos. La necesidad de mejorar la condición de vida de los miles de pobladores 

que habitan en dicha zona no es solo material, sino espiritual, orientándolos al encuentro con 

Dios.  

La población durante los últimos 40 años ha bregado por contar con los servicios 

básicos para tener una vida digna. La población no ha caminado sola, sino que ha estado en 

colaboración permanentemente con el clero. El clero, que a imagen de Jesús mantiene su 

compromiso con los más pobres, ha permitido orientar a la población para que ellos puedan 

resolver sus necesidades, tanto materiales como espirituales. El distrito de San Juan de 

Lurigancho es el que presenta mayor dinamismo durante las últimas décadas, consolidándose 

como distrito en la zona este de Lima. 

El desarrollo de la comunidad está centrado principalmente en los que tienen menos 

posibilidades económicas. Además, los alcaldes tienen la obligación de incorporar a la 

población en los proyectos municipales. Simultáneamente, la comunidad cristiana (ecclesia) 

da su testimonio, en constante comunión con Jesús, pues en Él radica su compromiso y 

ejemplo a seguir. La Diócesis de Chosica tiene una labor importante en consolidar el 

catolicismo, además de buscar el diálogo con las diversas formas religiosas. La realidad 

sociopolítica es diversa, en consecuencia, se deben encontrar alternativas participativas para 

optimizar el sistema representativo. A continuación la fecha de creación política de los 

distritos que comprende la jurisdicción urbana de la Diócesis de Chosica: 

Cuadro 1: Creación política de los distritos urbanos- Diócesis de Chosica 

Distritos de Lima Metropolitana Fecha de creación 

Lurigancho 2 de enero de 1857 

Ate 2 de enero de1857 

Chaclacayo 24 de abril de 1940 

San Juan de Lurigancho 13 de enero de 1967 

Santa Anita 26 de octubre de 1989 

   FUENTE: IGN.  

2. DEMOGRAFÍA Y RELIGIÓN EN LA DIÓCESIS DE CHOSICA 

Antes de nuestro análisis, debemos de tener en cuenta que la actual diócesis de 

Chosica no es producto de nuestra etapa republicana, sino que su historia se remonta a los 

tiempos de la creación de la denominada Ciudad de los Reyes, pues se encomendó estas 

tierras para luego crearse la doctrina de San Juan de Lurigancho (ver el capítulo I). 



Nuestro análisis tiene tres pasos: primero examinaremos la situación de la población 

según su religión en cada uno de los distritos que forman parte de la Diócesis de Chosica. En 

Segundo lugar, agruparemos la información obtenida del Censo Nacional de 1993 a nivel del 

conjunto de la Diócesis; y finalmente realizaremos una comparación interdistrital para 

determinar lo general y lo particular de su realidad demográfica y religiosa.  

2.1. Distrito de Ate 

En el Gráfico 1 encontramos un patrón aproximado que corresponde a las cifras 

nacionales y que se repite en el nivel distrital típico. El porcentaje de Otra Religión es alto con 

relación al promedio nacional (0.3) y puede explicarse parcialmente por las transformaciones 

en esta antigua zona industrial atravesada por la Carretera Central que comunica la ciudad de 

Lima con los departamentos de la sierra y selva –Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, 

Ayacucho, Ucayali-; de los cuales proviene por migración un alto componente de su actual 

población total.  

GRÁFICO 1 POBLACIÓN TOTAL SEGÚN RELIGIÓN QUE PROFESA - ATE 

FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 

En la década del ochenta, durante la gestión del Alcalde Alfonso Barrantes se 

estableció Huaycán, en cuyo ámbito se construyó –por iniciativa de los padres Montfortianos- 

la Catedral de la Diócesis y es actual sede tanto del Obispo como del Seminario Diocesano.    

La población ha sido agrupada en intervalos de grandes grupos de edades con criterios 

que no permiten establecer una correcta comparación: 0-11, 12-14, 15-29, 30-44, 45-64, 65 y 

más. Solo son equivalentes los grupos de 15 a 29 y de 30 a 44, porque ambos incluyen 15 

años; representando la Población Económicamente Activa joven y adulta. Una forma de 

resolver este problema es agrupar las dos primeras categorías demográficas (0-11 y 12-14), 

con lo cual obtenemos una pirámide de base ancha que a mayor edad disminuye en su 

amplitud. 
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GRÁFICO 2: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDADES SEGÚN 

RELIGIÓN QUE PROFESA - DISTRITO DE ATE 

 FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 

En la comparación por sexo observamos una mayor cantidad, en términos absolutos, 

de las mujeres Católicas, Evangélicas y de Otra religión respecto a los hombres; y un menor 

número en la categoría Ninguna (no creyentes). 

 

GRÁFICO 3 POBLACIÓN TOTAL POR SEXO SEGÚN RELIGIÓN QUE PROFESA 
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FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 
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2.2. Distrito de Chaclacayo 

La composición de clase media y alta era su nota característica hace dos décadas. Este 

distrito ha sufrido cambios con el surgimiento de asentamientos humanos por la demanda de 

servicio doméstico. Conserva algunas remembranzas que proporcionan la base social para 

otras Religiones –cuyo porcentaje está muy por encima del promedio nacional -; esta 

categoría ha crecido en desmedro de los Católicos y Evangélicos. El centro poblado de Ñaña 

es la sede de la Universidad Adventista Unión Incaica. 

GRÁFICO 4 POBLACIÓN TOTAL SEGÚN RELIGIÓN QUE PROFESA - 

CHACLACAYO 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 

Este distrito respecto a los cuatro restantes, tiene un singular elemento demográfico 

vinculado a la natalidad y a un número reducido de adolescentes (12-14 años) Evangélicos y 

de Otra religión. El grupo de edades entre los 15 y 29 años supera al grupo entre 0 y 14 años. 

Chaclacayo ha sido caracterizado como el distrito más moderno y secular de la Diócesis de 

Chosica. 

GRÁFICO 5: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDADES SEGÚN 

RELIGIÓN QUE PROFESA - DISTRITO DE CHACLACAYO 

 

  

 

 

 

 

 

   FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 

El modelo típico que permite la interpretación de la relación según religión que 

profesan hombres y mujeres se repite, con la particularidad ya señalada de una mayor 

adscripción a Otra religión –inclusive por encima de los Evangélicos – en este distrito de 

Chaclacayo. 
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GRÁFICO 6 POBLACIÓN TOTAL POR SEXO SEGÚN RELIGIÓN QUE PROFESA 

DISTRITO DE CHACLACAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 

 

2.3. Distrito de Lurigancho (Chosica) 

El nombre oficial de este distrito –consignado en su ley de creación -, tanto para fines 

políticos como estadísticos, es Lurigancho. Su principal desmembramiento se produjo a 

consecuencia de la separación de San Juan de Lurigancho.  

GRÁFICO 7 POBLACIÓN TOTAL SEGÚN RELIGIÓN QUE PROFESA 

LURIGANCHO (CHOSICA) 

   FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 
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eclesiásticas: el centro poblado de Chosica y sus alrededores que pertenece a la Vicaría I; así 

como la zona de Huachipa, ubicada en la Vicaría II. 

GRÁFICO 8: POBLACIÓN TOTAL POR SEXO SEGÚN RELIGIÓN QUE PROFESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 1993 

 

LURIGANCHO (CHOSICA) 

Los grandes grupos de edades en el distrito de Lurigancho (Chosica) nos revelan que 

internamente los sectores populares mantienen sus tasas de natalidad. Esta es una diferencia 

importante con respecto a Chaclacayo. 

GRÁFICO 9 POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS SEGÚN RELIGIÓN QUE 

PROFESA LURIGANCHO (CHOSICA) 

  FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 

2.4. Distrito de San Juan de Lurigancho 

Es el distrito con mayor población, concentra la mitad del total que habita la Diócesis. 

Desde sus orígenes le caracteriza una composición popular. La extensión del distrito coincide 

con las 10 parroquias de la Vicaría III. 
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GRÁFICO 10: POBLACIÓN TOTAL SEGÚN RELIGIÓN QUE PROFESA SAN 

JUAN LURIGANCHO 

 FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 

San Juan de Lurigancho presenta una situación idéntica a los otros cuatro distritos, en 

cuanto al comportamiento religioso de las mujeres respecto a los hombres, superándolos en 

todas las categorías, menos en Ninguna (no creyentes). 

GRÁFICO 11: POBLACIÓN TOTAL POR SEXO SEGÚN RELIGIÓN SAN JUAN DE  

                          LURIGANCHO 

 

 FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 

La pastoral Católica que predomina en las 10 parroquias de San Juan de Lurigancho es 

la popular, expresada en las comunidades de base; quizá se podría exceptuar la desarrollada 

en urbanizaciones de clase media como Zárate. En términos cuantitativos es la más 

significativa y coherente con el contexto en que se desenvuelve. En este distrito también son 

significativas las pastorales carcelarias y de salud. Las parroquias de la Vicaría III aplican 
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planes de pastoral especializada orientados a la atención de los fieles por grandes grupos de 

edades. 

GRÁFICO 12: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDADES SEGÚN 

RELIGIÓN QUE PROFESA - SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 
FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 

 

 

2.5. Distrito de Santa Anita  

La estructura demográfica y religiosa del distrito de Santa Anita es similar a la que 

presenta Ate-Vitarte, con mayor presencia de sectores medios que proporcionan elementos 

homogéneos sociales y religiosos, con relación a los promedios censales de Lima 

Metropolitana. Pertenecen a la misma Vicaria II de la Diócesis. 

GRÁFICO 13: Población total según religión que profesa -Santa Anita 

 

 FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 

La estructura demográfica en este quinto distrito confirma la validez del modelo de 

análisis utilizado: en términos absolutos y relativos, las mujeres superan a los hombres en 

todas las categorías de creyentes en una religión. 
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GRÁFICO 14: Población total por sexo según religión que profesa distrito de Santa 

Anita 

  

FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 

En el caso de Santa Anita, se repite el patrón demográfico del distrito de Chaclacayo 

en cuanto a que el grupo de edades entre los 15 y 29 años supera al grupo entre 0 y 14 años, 

en las categorías católicos y otras religiones. 

GRÁFICO 15 Población por grandes grupos de edades según religión que profesa 

distrito de Santa Anita 

 

 FUENTE: Censo Nacional de Población 1993. 
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CONCLUSIONES 

La Diócesis de Chosica es una jurisdicción eclesiástica de reciente creación. Sus actuales 

parroquias pertenecieron, algunas de ellas, a la Arquidiócesis de Lima, hasta 1996; y otras 

más, a la Prelatura de Yauyos, hasta el 2001. La tipología resultante de sus elementos 

constitutivos, que coincide con las áreas urbanas (Vicarías I, II Y III) de la Diócesis de 

Chosica; es la siguiente:  

A) Las poblaciones más heterogéneas (ABC) de los distritos de Chaclacayo y Chosica; 

B) Los distritos de Ate y Santa Anita (BCD), que concentran sectores medios y 

populares; 

C) El distrito de San Juan de Lurigancho (CDE), más homogéneo, de composición 

mayoritariamente popular. 

El catolicismo en Lima Metropolitana tiene elementos religiosos que proceden de tres grandes 

horizontes culturales: europeo, indígena americano y africano –en menor proporción -. Los 

fundamentos de la interculturalidad en el catolicismo limeño fueron colocados en el tercer 

Concilio provincial (1582-1583), convocado por Santo Toribio Alfonso Mogrovejo –

Arzobispo de la ciudad de los Reyes-
6
;  al cual asistieron tanto obispos como clérigos de 

Quito, Cusco, Santiago de Chile, Tucumán, Paraguay, Río de la Plata y Charcas
7
. Por su 

importancia este Concilio Limense podría tener similitud a la II Conferencia General del 

Episcopado de Medellín en 1968, siendo ésta una reunión del clero latinoamericano como 

respuesta a los cambios de la pastoral y de la evangelización producidos por el las 

innovaciones emanadas del Concilio Ecuménico Vaticano II.   

El aporte del teólogo jesuita José de Acosta fue sustancial durante este Concilio, uno 

de los  fundacionales de la Iglesia Católica de Lima y, prácticamente, del Virreinato del Perú 

entero. Acosta es autor del manual de misionología titulado Predicación Evangélica en Indias 

(De Procuranda Indorum Salute
8
). En este texto y uno posterior

9
 - publicado en 1590- es 

notable la referencia a los clásicos griegos y latinos, lecturas renacentistas apropiadas en un 

autor del siglo XVI. 

El concepto de interculturalidad abarca el proceso en que las culturas se constituyen 

como tales, se diferencian entre sí y simultáneamente se comunican. Cinco elementos de 

características universales no etnocéntricas permiten fundamentar el “nosotros” del pluralismo 

católico en Lima
10

: Creencias, rituales, instituciones, ética y sentimientos religiosos. 

La constitución de la nueva Diócesis de Chosica corresponde no únicamente a una 

decisión eclesiástica administrativa sino también sociodemográfica y ecológica, dado que se 

ubica en la Cuenca del río Rímac, así como la Diócesis de Carabayllo se ubica en la cuenca 

del río Chillón y la Diócesis de Lurín en la cuenca del río del mismo nombre. 

 

 

                                                   
6 Decretos del Concilio Limense (15 agosto de 1583) referidos a la doctrina y los sacramentos.  
7 VARGAS UGARTE, Rubén SJ. Historia del la Iglesia en el Perú. Burgos. Imprenta de Aldecoa. 
8 DEL PINO 1993, Pág.252. Escrito en 1576, como preparación y fruto de la célebre Congregación Provincial 

Peruana, realizada en Lima y en el Cuzco. 
9 Historia Natural y Moral de Indias.  
10 TODOROV 1991, páginas 21-22. Esta idea la encontramos en ANSION 1996. 
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ANEXO 1: 

GRÁFICO 16: Población total según religión que profesa 1972 - 1993 

  

 

 

FUENTE: Censo Nacional de Población 1993 . 
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