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ANEXO 1 

PROYECTO DE AGENCIA Año 2004 

RELIGIONES Y ESTRUCTURA SOCIAL EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI  

 

I. Relevancia del problema 

La reconfiguración de la estructura social en la Argentina en los últimos treinta años ha dejado un 

panorama que presenta serios desafíos a los especialistas en Ciencias Sociales. Dentro de esta complejidad, 

emerge el problema de la identidad sobre la cual se construye la ciudadanía. Como demuestran varias 

investigaciones al respecto, el fenómeno religioso sigue ocupando un lugar destacado en la vida social y 

cultural de la sociedad argentina, lo que estimula constantemente a los cientistas sociales a proseguir con su 

estudio. 

Ante la ausencia de estudios sistemáticos que analicen en términos cuantitativos las adhesiones de 

los individuos a diversas opciones religiosas, y la falta de datos estadísticos nacionales que muestren las 

correlaciones entre creencias religiosas y posición en la estructura social- ocupacional, la presente 

investigación se propone llenar dicho vacío de información empírica, analizando las relaciones entre 

estructura social y creencias e instituciones religiosas en Argentina.  

En este marco, consideramos que las creencias religiosas se ven fuertemente influenciadas por las 

reconfiguraciones de la estructura social. Pero ello no supone una determinación unilateral dado que, 

recíprocamente, los cambios en la composición de tales creencias impactan sensiblemente en la 

estructuración de los grupos sociales. Los estudios de Max Weber, realizados hace aproximadamente cien 

años, pusieron de manifiesto las relaciones dinámicas entre religión y mundo, como así también la capacidad 

de diversas éticas religiosas en la elaboración de éticas seculares (Weber, 1992, 1997, 1998).  

Frente al fracaso de perspectivas que pronosticaban el fin de las influencias de la religión sobre los 

fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales en la modernidad, se abre una serie de interrogantes 

sobre cuáles son los principios estructurantes del lazo social. 

Uno de estos principios es el religioso. Pensar la existencia de un campo religioso (Bourdieu, 1995), 

compuesto tanto por el creyente religioso como por el cuerpo sacerdotal detentador del capital religioso, no 

significa concebir este espacio de manera estática y con relaciones absolutas de dominación y posesión de 

los capitales. La idea de campo religioso da lugar a la existencia de tensiones, luchas y conflictos no 

menores.  

En consonancia con esta visión dinámica de lo religioso, algunos autores han planteado una relación 

diferente entre las instituciones y los fieles, así como entre estos últimos y los bienes ofrecidos en el mercado 

religioso (Hervieu-Léger, 1997). De esta forma, se ha planteado la noción de privatización de lo sagrado 

(Oro, 1996) que supone una tendencia por parte de las personas a construir su propio itinerario religioso. El 

consumo de bienes de este tipo supone, entonces, la capacidad de los individuos para realizar sus recortes de 

creencias, estructurando religiones a la medida de ellos mismos y de acuerdo a sus intereses. Este tipo de 

creyente se expresa en un mercado religioso, en el cual ninguna institución particular funciona como 

estructura de plausibilidad, sino que diversas instituciones se asumen en tanto subestructuras que funcionan 

en un contexto de  pluralismo religioso (Berger, 1967).  

Asistimos, así, a un proceso de individuación religiosa, el cual supone dos modos de relación entre el 

individuo y lo sagrado. Por un lado, la elaboración de bricolages religiosos al interior de un mercado de 

bienes simbólicos susceptible de ser manipulado por los individuos, quienes tomando del mismo aquello que, 

en determinado momento, necesitan, construyen y reconstruyen sus propios sistemas de creencias por fuera 

de los controles institucionales. Por otro lado, se debe tener en cuenta que este proceso no significa 

necesariamente el abandono de una búsqueda de marcos de pertenencia (grupos, pares, comunidades), que 

brinden afirmación identitaria (Hervieu-Léger, 1999, 2001). En relación a estos espacios, el individuo se 

manifiesta en tanto peregrino, constructor de trayectorias religiosas que suponen el tránsito por diversos 

espacios dadores de sentido, sin permanecer anclado a ninguno de ellos. De tal modo, la identidad religiosa 

es una construcción permanente, y no una identidad formateada al interior de las instituciones e impuesta a 

los individuos. 

Asimismo, la naturaleza de lo religioso debe ser aprehendida sociológicamente de acuerdo a su 

inserción en la sociedad que se trate. En función de las características que ha asumido la dinámica social en 

nuestro país, caracterizada por la precarización de las condiciones de vida de amplias mayorías, el deterioro 

de vastos sectores productivos, el descenso de la calidad ciudadana y la desazón frente a la imposibilidad de 

las instituciones políticas para dar respuestas a estos fenómenos ï entre otros ï, se da un fenómeno local con 

profundas conexiones con una lógica cultural global: la crisis de las certezas de los principios que 

estructuraron las sociedades occidentales de posguerra. 
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Dicha crisis no deja de estar articulada a los cambios que se han producido en las últimas décadas 

dentro de la producción de sentido en nuestra sociedad. Ello ha sido caracterizado como el pasaje del 

monopolio detentado por la Iglesia Católica al pluralismo religioso (Forni, 1993; Mallimaci, 1995, 2001). En 

las últimas tres décadas se ha manifestado una serie de cambios en el mapa religioso, caracterizados por la 

disminución del costo de la disidencia respecto a la religión oficial, el debilitamiento de la Iglesia Católica 

como legitimadora cultural con pretensión monopólica, el desarrollo de un mercado religioso- espiritual 

donde se ejerce la soberanía del consumidor individual, la ampliación de la divulgación científica con la 

contrapartida pérdida de claridad de los contornos del campo religioso y del científico (Bourdieu, 1982) y 

finalmente, una sensación de crisis que hace plausibles lecturas apocalípticas de los datos de la realidad.     

En función de este cuadro, el presente proyecto se propone concentrarse en uno de los múltiples 

aspectos de esta trama compleja: la presencia de lo religioso dentro de una estructura social que no deja de 

presentar signos sorprendentes. 

Dos órdenes de problemas motivan esta propuesta. Desde el punto de vista del conocimiento 

disponible en las Ciencias Sociales, nos hallamos con profundos baches en lo atinente a la determinación de 

la morfología, la dinámica y la singularidad del fenómeno religioso. Sólo existen escasos estudios, 

elaborados de manera dispersa, y con serias carencias de información como base. Una investigación de 

alcance nacional sobre el tema, nos permitirá responder a un conjunto de preguntas necesarias para entender 

los fenómenos sociales en el contexto argentino contemporáneo: ¿Qué magnitudes presentan fenómenos 

como los creyentes, las instituciones y las creencias religiosas en nuestro País? ¿Cómo se distribuyen socio-

espacialmente? ¿Qué relaciones guardan con prácticas y actitudes políticas, culturales y económicas? ¿En 

qué medida se relacionan estas cuestiones con la construcción del lazo social? ¿Qué tipo de circulación de 

saberes y conocimientos habilitan las instituciones religiosas y cuáles obstaculizan, influyendo así en la 

elaboración de diverso tipo de políticas públicas? ¿Qué tipo de subjetividad construyen las instituciones y 

creencias religiosas? Las respuestas a estas preguntas se traducirán en una información valiosa sobre 

elementos vitales de la vida democrática, como la relación entre los diversos niveles y modalidades de lo 

religioso con la ciudadanía, el acceso a mayores derechos, el respeto por la pluralidad y diversidad cultural, 

la promoción de estrategias sociales superadoras, y la elaboración de redes sociales de contención ante la 

crisis social existente.  

Asimismo, existen motivaciones de orden académico. Ellas se vinculan con la necesidad de construir 

una red plural que permita integrar investigadores de distintas regiones del país, a fin de construir equipos de 

trabajo transdisciplinarios, realizados por profesionales altamente calificados y con una capacidad de 

respuesta a los desafíos abiertos por la cambiante velocidad de las transformaciones descriptas. 

Frente a estas problemáticas, nuestra propuesta consiste en realizar un abordaje que dé cuenta de la 

complejidad socio- cultural en cuestión. El mismo se sostiene en una estrategia metodológica que incluye la 

triangulación de distintos métodos y de diferentes tipos de información. Para ello intentaremos abordar tres 

aspectos centrales: los creyentes y los no creyentes, las instituciones y las creencias. Daremos cuenta del 

fenómeno a nivel nacional ï a través de un estudio sobre todo el país ï, sin dejar de lado las especificidades 

locales ï centrándonos en investigaciones en las áreas de dónde proviene cada parte integrante del proyecto ï

. 

II. Antecedentes 

 

a) Estado del arte. Las relaciones entre religión y sociedad constituyen todo un abanico 

problemático sobre el cual diversas disciplinas abocadas al estudio de lo social intentaron ofrecer sus 

explicaciones. Ya en el desarrollo de la antropología social y cultural, la búsqueda de los orígenes de la 

religión estuvo asociada a una serie de discusiones que se prolongaron durante la primera mitad del siglo XX 

hasta sus reformulaciones en las últimas décadas (Malinowski, 1963; Frazer, 1996; Lévi- Strauss, 198l, 

1997; Eliade,  1994, 1998; Geertz, 1987). 

Específicamente, los orígenes de la sociología estuvieron ceñidamente ligados a las preguntas que 

suscitaba el proceso de secularización en las sociedades modernas y occidentales. Concomitante con el 

nacimiento y consolidación de la sociología como ciencia, tuvo lugar la elaboración de un corpus conceptual 

que permitiera dar cuenta, sociológicamente, de los elementos sociales del fenómeno religioso. En dos de sus 

sociólogos clásicos, Emile Durkheim y Max Weber, los vínculos entre religión y sociedad eran la clave para 

entender el fundamento de lo religioso.  

En el caso del primero, si bien su objeto de análisis lo constituyeron los clanes primitivos 

australianos, el objetivo del autor era contraponer una explicación sociológica de la religión, en la cual el 

concepto de lo ñsagradoò supon²a el nivel m§s sublime de la conciencia colectiva de una comunidad o grupo, 

a otros tipos de explicaciones, como las psicologistas o naturalistas. Estas explicaciones, a diferencia de la 
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propuesta por el sociólogo francés, retaceaban el elemento social como determinante de la vida religiosa 

(Durkheim, 1968). 

En el caso del segundo, la relación entre sociedad moderna y religión constituyó uno de las razones 

más profundas para entender las características diferenciales de la modernidad occidental. Lejos estuvo en el 

programa de Max Weber invertir una explicación monocausalmente materialista por una espiritualista 

(Weber, 1998a: 201). Si bien en su célebre libro ñLa ®tica protestante y el esp²ritu del capitalismoò el autor 

procuró establecer la contribución de las confesiones puritanas a la elaboración de una ética secular afín 

electivamente a la mentalidad de la racionalidad capitalista, sus estudios pretendieron ver los 

entrelazamientos recíprocos e históricos entre diversos sistemas religiosos y la diversidad de grupos e 

intereses sociales. Es decir, su sociología de la religión es un gran antecedente para comprender las 

relaciones entre las éticas y prácticas religiosas con la estructuración de una sociedad (Weber, 1992, 1998b, 

1998c, 1998d).  

De este modo, los estudios de Max Weber continúan siendo una poderosa orientación en el estudio 

sociológico de lo religioso. Y esta orientación radica en que, escapando a cualquier tipo de reduccionismo, 

Weber nos ayuda a captar la particularidad de lo religioso, de sus categorías, de sus creencias, y de sus 

relaciones internas de poder (Bourdieu, 1999: 46), como su conexión con diversas esferas de la vida social.  

En la época del «mal llamado retorno de las religiones» (Derrida, 1997:13), y con las relaciones 

existentes entre religión y violencia sacrificial (Girard, 1995), y la amplitud de manifestaciones de lo 

religioso, desde su identificación con movimientos de reafirmación extremista de la identidad religiosa 

(Tincq, 1995), como la proliferación de grupos y pertenencias religiosas híbridas y fluctuantes (Champion, 

1995, Hervieu-Léger, 1999), comprender hoy lo religioso es penetrar sobre rearticulaciones y 

recomposiciones sociales que tienen lugar en todo el mundo, y que, particularmente en la Argentina, estas 

configuraciones van de la mano con problemas económicos, sociales y políticos a partir de los cuales las 

ofertas religiosas se entrelazan y estructuran.  

A nivel nacional, además de las investigaciones ligadas a los grupos que conforman la red, los 

estudios sobre religión si bien no son nuevos, en los últimos años ha habido un crecimiento notorio al 

respecto. Basta decir, que el tema religioso viene siendo objeto de numerosos y esclarecedores abordajes. 

Las perspectivas y disciplinas que confluyen en su indagación abarcan la casi totalidad de los enfoques en 

humanidades y ciencias sociales. En el amplio espectro académico, podemos citar algunos casos dentro de 

cada disciplina, desde estudios antropológicos (Frigerio, 2002; Carozzi, 2000, Semán, 2000) hasta 

investigaciones históricas (Bianchi, 1994, 1997; Caimari, 1994; Di Stefano, 1998, 2000; Di Stefano y 

Zanatta, 2000; Zanatta, 1996, 1998, 1999). 

 

b) Antecedentes de la red.  Los grupos que forman parte de la red que presente este proyecto de 

investigación, tienen una vasta experiencia de investigación en el estudio de las relaciones entre religión y 

diversas áreas de la vida social, tanto en trabajos grupales al respecto como en estudios individuales de sus 

miembros participantes. En todas estas investigaciones, expresadas en proyectos financiados por distintas 

instituciones, publicaciones y artículos de libros y de revistas, y tesis de postgrado, se refleja la importancia 

de entender la vida religiosa como una forma de comprender los fenómenos sociales en la sociedad argentina 

del siglo pasado y en sus configuraciones problemáticas actuales.  

Cabe destacar que los investigadores responsables del área, vienen desarrollando importantes aportes 

en la sociología de las religiones, destacándose los estudios socio- históricos sobre el catolicismo argentino 

en el siglo XX (Mallimaci, 1988, 1994, 1996, 2001) y la complejización del campo religioso en contexto 

social de incremento de la pobreza y la precarización laboral (Mallimaci, 1996, 2000, 2001, 2003a, 2003b). 

Jorge Soneira ha realizado investigaciones sobre diversas expresiones del catolicismo argentino, como la 

Renovación Carismática Católica y la Juventud Obrera Católica (Soneira, 1989, 2001a, 2001b, 2002), como 

así también investigaciones sobre el pentecostalismo (Soneira,  1994); y Aldo Ameigeiras ha producido 

minuciosos análisis sobre fenómenos de religiosidad popular (Ameigeiras, 2001a, 2001b, 2002, 2003). 

Verónica Giménez Béliveau, por su parte, ha estudiado la constitución de la identidad en comunidades 

católicas (1999, 2003, 2004), y trabaja actualmente sobre la temática religión y espacio público.  

En términos de proyectos financiados institucionalmente, hay que destacar las investigaciones 

realizadas desde hace años en el marco de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos 

Aires (UBACYT). En todos estos proyectos, y tomando como espacio de estudio tanto a barrios del 

conurbano bonaerense como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha reflejado la presencia de las 

creencias religiosas en la construcción de identidades socioculturales. Específicamente, según la línea que 

recorre estas investigaciones, existe una fuerte presencia religiosa en diversas manifestaciones de la 

vulnerabilidad y la marginalidad (UBACYT, 2002, 2004).  
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En el año 2001, fue publicado un estudio realizado en el Partido de Quilmes, Provincia de Buenos 

Aires. En dicho estudio, se elaboró una estrategia metodológica cuantitativa, reconociendo la incidencia en el 

espacio social de diversas pertinencias religiosas y las articulaciones de este éstas con otras instancias de 

participación en el territorio (Esquivel, García, Hadida, Houdin, 2001).  

En el año 2002, en una publicación conjunta con investigadores del Centro de Estudios e 

Investigaciones Laborales (CEIL) sobre las redes de organización social en el barrios del conurbano 

bonaerense, se rastrearon las relaciones entre la constitución de redes y movimientos sociales solidarios y las 

estrategias de satisfacción de necesidades por parte de los actores, en el barrio Las Catonas, Moreno, 

Provincia de Buenos Aires. En esta línea, lo simbólico/religioso/comunitario, con fuerte predominio católico, 

era uno de las redes constructoras de identidades y principios de pertenencia sociales (Mallimaci, Graffigna, 

2002).  

En el 2003, se public· la ñGu²a de la diversidad religiosaò, que incluye informaci·n detallada sobre 

las distintas religiones que se practican en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La publicación tiene 

el notorio mérito de incluir manifestaciones religiosas que exceden el marco institucional clásico de la Iglesia 

Católica y reflejar, de este modo, el creciente pluralismo religioso en el principal centro urbano de la 

República Argentina (Mallimaci, 2003a).  

Durante el 2004, se llevaron a cabo observaciones de campo en la zona de la Triple Frontera, 

registrando la presencia religiosa e indagando en los modos en que los actores articulan discursos que 

funcionan como respuesta (contra discursos) a los procesos de estigmatización de la zona llevados a cabo 

desde el exterior (Giménez Beliveau, Montenegro, Setton, 2004).  

A su vez, se está realizando un estudio sobre la presencia religiosa en la Ciudad de Buenos Aires, 

proyecto llevado adelante por la cátedra Sociedad y Religión, a cargo del Dr. Floreal Forni, Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires,  en convenio con la dirección Adjunta de Cultos del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se registraron los grupos religiosos implantados en tres CGP de la 

ciudad de Buenos Aires (CGP 3, 6 y 14 oeste). Además, se han efectuado entrevistas a los líderes religiosos 

con el objetivo de recolectar datos acerca de la conformación de los grupos y su relación con la sociedad 

civil, la relación entre las instituciones religiosas (ecumenismo y diálogo interreligioso) y las estrategias de 

acción social llevadas a cabo por las mismas como respuesta a los problemas sufridos por amplios sectores 

de la sociedad en estado de vulnerabilidad.  

Como antecedentes de la red, basta señalar la prolífica producción en términos de investigaciones de 

postgrado en los últimos años por parte de los miembros becarios, doctorales y postdoctorales, del 

CONICET. En este sentido, en tesis de maestría como de doctorado, se ha vislumbrado el peso de diferentes 

éticas religiosas en la elaboración del lazo social y político. En una dirección, se ha estudiado la 

recomposición del lazo social a partir de los ejes comunitarios que vertebran al catolicismo contemporáneo 

(Giménez Beliveau, 2004). En otra dirección, se ha hecho hincapié en las articulaciones históricas entre 

religión y política en la Argentina del siglo XX, tomando como principal corriente política varios momentos 

y expresiones del movimiento peronista (Cucchetti, 2004, Donatello, 2002). 

En cuanto al nodo de la Universidad Nacional de Rosario, los integrantes de este proyecto en 

distintas instancias de investigación han abordado el estudio de grupos religiosos específicos. Así, J. M. 

Renold (1984, 1998) ha estudiado la  organización interna y las estructuras organizacionales respecto de la 

Iglesia Evangélica  Bautista en la ciudad de Rosario; Silvia Montenegro (1992), las técnicas de proselitismo 

y el an§lisis de la producci·n de ñindividuos proselitistasò dentro de las asociaciones  religiosas de los 

Testigos de Jehová y grupos de carácter sincrético como el Templo de Enseñanza Espiritual Faraón Amosis I 

en Rosario, investigando actualmente la diversidad de expresiones del Islam en Argentina. Al mismo tiempo, 

en la Facultad de Humanidades y Artes, como trabajos de tesina para la obtención de la Lic. en Antropología 

o como monografías de Seminarios sobre Sistemas Religiosos en Contextos Urbanos se han producido 

trabajos sobre religiosidad en la ciudad de Rosario que serán tenidos en cuenta en el presente proyecto. De 

esta forma, se cuenta con materiales respecto a la Iglesia Mormona en Rosario, Hare Krishna, Budismo, 

Escuela Científica Basilio (espiritismo), así como trabajos en curso sobre la Iglesia Evangélica Unida (en el 

marco del pentecostalismo Toba), etc.  

Hacia finales de la década del 80, los integrantes de este proyecto han trabajado en el relevamiento 

de los templos existentes en la ciudad de Rosario, realizando, con la participación de estudiantes,  un 

relevamiento  de más de 50 instituciones pertenecientes a diversas denominaciones de religiosas. Ese 

antecedente será retomado en el marco de este nuevo proyecto de investigación ya que permitirá contrastar el 

estado actual del conocimiento sobre la diversidad religiosa en la ciudad con el nuevo relevamiento de 

templos que se incluye como uno de los objetivos del presente proyecto.  
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El grupo ha ganado proyectos de cooperación internacional que permiten a sus miembros una 

interacción fluida y constante con centros de investigación de primer orden a nivel mundial. Entre 1997 y 

2001 se desarroll· el proyecto ECOS ñReligi·n, tradici·n y modernidadò, de cooperaci·n con el Centre 

dô£tudes Interdisciplinaires des Faits Relieux de la £cole des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. 

Entre 2003 y 2006 hemos ganado nuevamente el concurso, esta vez con el proyecto ñTrayectorias religiosas 

en la modernidad, una perspectiva comparada Francia- Argentinaò. En 2004 el marco de cooperaci·n 

Europa- América Latina, impulsado por la Unión Europea, hemos resultado premiados con la aprobación del 

proyecto Alfa para la red PUERTAS- América Latina Europa, integrada por las universidades de Buenos 

Aires, el CLAEH de Uruguay, la Pontificia Universidad Católica de Lima, la Universidad Roma 3, la École 

des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris y la Universidad del Deusto de España. El proyecto, 

denominado ñPluralismo Religioso, Modernidad y Alta Modernidad en Europa Occidental y Am®rica 

Latinaò, comenzar§ a desarrollarse a partir de 2005. 

Finalmente, es imprescindible resaltar que durante este año 2004, se han realizado una serie de 

eventos académicos de gran relieve a cargo del Área Sociedad y Religión del CEIL/ CONICET, nodo 

responsable del presente proyecto. Uno de ellos, fue la organización de las IV Jornadas Internacionales de 

Ciencias Sociales y Religi·n, ñPol²tica y religiones en el contexto nacional e internacionalò, que se dieron 

lugar en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del 

14 al 16 de setiembre. En estas jornadas, participaron prestigiosos académicos especializados en el estudio de 

los fenómenos religiosos, procedentes de países como Estados Unidos, Francia, Uruguay, Colombia, Cuba, 

Chile, Brasil y Argentina. A su vez, se dictaron dos seminarios de doctorado, uno de ellos a cargo del Dr. 

Daniel Levine (Universidad de Michigan, Estados Unidos), sobre Sociedad, religión y política en América 

Latina, dictado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y el otro a cargo del 

Dr. Denis Pelletier (Universidad Lyon II, Francia), y el Dr. Fortunato Mallimaci (Universidad de Buenos 

Aires), sobre Religión y política en Europa y América Latina, dictado en el Centro Franco Argentino de 

Altos Estudios (Universidad de Buenos Aires- Embajada de Francia).  

 
III. Objetivos  

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

A) Dar cuenta de la morfología social 

y espacial del fenómeno religioso en la 

Argentina. 

 

1) Determinar el volumen nacional de 

los creyentes, sus distintas opciones 

religiosas y de los no creyentes. 

2) Caracterizar el volumen y la densidad 

regionales de las instituciones religiosas. 

3) Dar cuenta de la especificidad local 

de las creencias religiosas. 

 

B) Caracterizar que modalidades de 

lazo social genera el lazo religioso en 

Argentina. 

 

4) Describir la distribución social y 

espacial de los creyentes, sus distintas 

opciones religiosas y de los no creyentes. 

5) Discriminar los rasgos ocupacionales 

y profesionales de los creyentes y de los no 

creyentes. 

 

C) Discriminar las implicancias 

sociales, políticas, económicas y culturales 

que presenta el fenómeno religioso en 

Argentina. 

 

6) Establecer las afinidades positivas y 

negativas entre el fenómeno religioso y 

fenómenos sociales, políticos, económicos y 

culturales. 

7) Definir que obstáculos y que 

facilidades presentan los creyentes, las 

instituciones y las creencias religiosas para la 

toma de decisiones políticas, económicas y 

culturales. 

D) Generar una red nacional de 

estudios sobre fenómenos religiosos y su 

inserción en la sociedad argentina 

8) Establecer líneas de estudios locales y 

nacionales sobre el objeto de estudio a través 

de la cooperación de diversos centros 

científico- académicos.  
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9) Promover el estudio científico y 

riguroso de los fenómenos religiosos, a partir 

de la difusión de los conocimientos adquirido 

en el proceso de investigación.  

10) Formar especialistas en el estudio de 

las religiones y su relación con la estructura 

social argentina, tomando como base la 

incorporación de becarios al grupo de 

investigación.  

 

IV. Resultados preliminares y aportes del grupo al problema. 

Desde el punto de vista institucional, este proyecto se propone generar un fuerte impacto en función 

del déficit de información existente en la Argentina sobre el fenómeno religioso. La ausencia de estadísticas 

nacionales sobre la creencia, pertenencia y participación religiosas, constituye una carencia que debe ser 

superada en este sentido.  

De allí que, a partir de la realización de un trabajo de campo integrado y triangular en términos 

metodológicos, podremos conocer y comprender elementos vinculados a la constitución de identidades y 

grupos sociales en la Argentina actual. Asimismo, obtendremos un corpus de datos disponibles para los 

distintos organismos de planificación en los niveles nacional, regional y local. Y, fundamentalmente, 

brindaremos aportes sustantivos en torno al problema de la construcción de ciudadanía. En ese sentido, nos 

remitimos al informe de la CEPAL del año 1998 en el cual se insta a tratar los problemas continentales en 

torno al concepto de ñigualdad complejaò, como piedra de toque para la elaboraci·n de pol²ticas activas de 

desarrollo y promoción social. Inspirados en dicha perspectiva, los resultados del proyecto permitirán 

abordar instancias necesarias tanto para el Estado como para el Tercer Sector. Ello nos permitirá también 

poder establecer márgenes y espacios de inequidad socio-espacial a lo largo del territorio nacional, dentro de 

los conglomerados regionales y en la misma vida local. 

Luego, vale la pena destacar que la concreción de este estudio posibilitará la institucionalización de 

una red académica que posee un verdadero alcance nacional, lo cual permitirá un fluido intercambio de 

investigadores, docentes y becarios con el objeto de garantizar un espacio de intercambio y diálogo plurales. 

Todo ello, redundará en la producción de insumos disponibles tanto para el ámbito académico como para el 

Sector Público. En este sentido, es de destacar que el proyecto cuenta con la declaración de interés de la 

Secretaría de Culto de la Nación (ver documento adjumto), lo cual constituye una muestra de sus 

implicancias. 

En lo estrictamente relacionado con la información, nuestro estudio dará pie a brindar datos que 

posibiliten abrir nuevas perspectivas y remozar enfoques existentes sobre la problemática. 

Luego, ello también se vincula con el desarrollo de las ciencias sociales en nuestro País. Los datos 

generados por nuestra investigación no sólo posibilitarán la existencia de un corpus empírico para los 

especialistas en estudios sobre religión. Además, brindarán información que podrá ser utilizada por 

investigadores del vasto campo disciplinario de las ciencias sociales y humanas. Todas las implicancias que 

supone brindar nuevos elementos para dar cuenta del lazo social se desprenden del presente proyecto. 

Finalmente, vale la pena remarcar que el carácter nacional, pluralista y transdisciplinario del equipo, 

abre vastas posibilidades de trabajo en el mediano y largo plazo, consolidando la integración de los 

estudiosos sobre el tema. 

 

V. Hipótesis y metodología 

Hipótesis. De acuerdo a nuestros objetivos de investigación y la problematización realizada, 

proponemos las siguientes hipótesis de investigación: 

- 1. Las transformaciones acontecidas en el campo religioso guardan estrecha relación con los cambios 

en la estructura social, en la configuración estatal y en las identidades culturales construidas en la sociedad 

argentina de las últimas décadas.  

- 2. Estas transformaciones suponen la existencia de una progresiva desregulación institucional de lo 

religioso acentuándose la recomposición individual y comunitaria de esto mismo.  

- 3. Las adhesiones, creencias y prácticas religiosas tienen una relación con la realidad la estructura 

socio- ocupacional, sus distintos niveles de segmentación y su dinámica de inclusión/exclusión. 

- 4. Estos procesos supondrían, por su parte, una diversidad inherente a características sociales y 

culturales propias de cada región. 
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Metodología. La estrategia metodológica planteada tiene el objetivo de abarcar el problema de la 

religiosidad y la estructura social a una escala no trabajada anteriormente en el campo académico nacional. 

Es necesario recordar que, a diferencia de otros países latinoamericanos (Brasil y Chile, por ejemplo), el 

Censo Nacional en Argentina no contempla preguntas sobre la adscripción religiosa de los individuos y las 

familias. Y si bien los estudios sobre el tema a nivel local y grupal han crecido en calidad y en cantidad en 

los últimos años, no se ha planteado hasta ahora un proyecto que combine técnicas cuantitativas y 

cualitativas a escala nacional para lograr construir datos extensos sobre la temática de la religiosidad en todo 

el territorio argentino. En un contexto de transformación del rol del Estado (a nivel nacional e internacional), 

en el que cambian los marcos regulatorios de construcción del lazo social, y aparecen nuevos grupos e 

individuos que proponen usos inéditos del espacio público, se vuelve imprescindible generar datos para 

comprender el alcance y la densidad de estas transformaciones, y las representaciones sociales que se asocian 

a éstas.  

El presente proyecto se propone, entonces, obtener datos confiables sobre las adscripciones 

religiosas de la población y sus relaciones con las pertenencias sociales, ocupacionales, educativas, culturales 

y políticas. Con este fin, hemos elaborado un diseño de investigación que propone combinar metodologías 

cuantitativas y cualitativas. El recurso a metodologías diferentes responde a que nuestro problema de 

investigación, complejo y extendido, requiere la triangulación de métodos en pos de abarcar la problemática 

planteada (Brannen, 1995). Siguiendo a Bryman (1995), la integración de metodologías cuantitativas y 

cualitativas permite combinar el potencial de cada uno de los métodos y de las técnicas derivadas, y presenta 

una serie de ventajas: 

a. Los resultados obtenidos en las diferentes etapas de la investigación pueden ser comparados 

con los resultados de otras etapas, articulando los niveles micro y macrosociales (Flick, 1992). 

b. La combinación de las perspectivas cualitativa y cuantitativa pueden proporcionar una 

perspectiva más general del fenómeno estudiado, ya que la investigación cuantitativa es más eficaz para 

analizar rasgos estructurales de la vida social, en tanto que la cualitativa comprende mejor el desarrollo de 

los procesos.  

c. El recurso a estrategias metodológicas combinadas permite controlar los sesgos propios de 

las perspectivas tomadas individualmente: la evidencia cuantitativa ofrece un marco general que mitiga la 

falta de generalización estadística de la investigación cualitativa, mientras que la investigación cualitativa 

facilita la interpretación de la relación entre variables.  

d. La triangulación de los resultados parciales de las etapas cuantitativa y cualitativa permite 

enriquecer y profundizar la aplicación de otros métodos: la investigación cualitativa, proporcionando 

información sobre el contexto y los sujetos, puede ser utilizada como fuente de hipótesis, mientras que la 

investigación cuantitativa puede apoyar la selección de los casos y los individuos para la investigación 

cualitativa.  

En conclusión, la elaboración de un diseño de investigación que incluya una metodología cuali-

cuantitativa nos permitirá construir datos válidos a partir de herramientas confiables. 

A continuación se presenta la ficha técnica de cada una de las etapas del proyecto, a la que 

corresponde un diseño específico: durante la primera etapa, coincidente con el primer año del proyecto, 

realizaremos una encuesta nacional sobre religiosidad y estructura social; durante la segunda etapa, 

correspondiente al segundo año, elaboraremos mapas de instituciones y grupos religiosos en las localidades 

de residencia de los nodos de la red (Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Santiago del Estero); en la tercera 

etapa, que desarrollaremos durante el tercer año del proyecto, nos abocaremos a los estudios de caso 

recurriendo a metodologías cualitativas.  

 

Primera Etapa: Encuesta cuantitativa  

Propuesta Metodológica: De acuerdo a los objetivos de la investigación, y en función dar respuesta a los 

objetivos de este proyecto, nos proponemos desarrollar un diseño metodológico cuantitativo ïelaboración y 

análisis de datos estructurados ï orientado al análisis estadístico general sobre los niveles y tipos de 

religiosidad presentes a nivel de la población en general en Argentina y a nivel desagregado por región 

geográfica del país. Asimismo, se apunta la comparación de diferentes formas de religiosidad por estrato 

social, situación ocupacional, clima educativo de los hogares, tipo de hogar y variables socio-demográficas 

como el sexo, la edad, el estado civil, etc.  

Se propone la aplicación de una Encuesta cuyo único propósito sea el estudio de los aspectos de la realidad 

religiosa del país. Se pretende llegar al conocimiento de las principales dimensiones vinculadas a lo 

religioso, aquellos factores que conjeturamos se asocian a los comportamientos y representaciones religiosas 

y que por ende nos permiten aproximarnos a la descripción de la diversidad en este campo y a la medición de 



 8 

la magnitud del fenómeno y su especificidad regional. En síntesis, se busca la elaboración de un sistema 

integrado de indicadores socio-religiosos que refleje esta realidad en particular.  

Universo: Población mayor de 18 años que reside en zonas urbanas de la Argentina.  

Diseño muestral: Se propone el diseño de una muestra probabilística de grandes aglomerados urbanos del 

país. Para el diseño de dicha muestra se adopta como criterio tomar aglomerados con más de 100.000 

habitantes o de menos que sean capitales de provincia.  

El diseño muestral a ser aplicado seguirá un procedimiento de selección polietápico de conglomerados ï

criterio básicamente geográfico- y estratificado proporcional por nivel socioeconómico de los radios censales 

seleccionados (estratificación socio-territorial del espacio social de los hogares). La selección de los radios al 

interior de cada estrato se realiza mediante un muestreo aleatorio con probabilidad proporcional al tamaño. 

Las manzanas al interior de cada radio y las viviendas (como proxy de hogares) al interior de cada manzana 

son seleccionadas aleatoriamente. Mientras que los individuos dentro de cada vivienda son seleccionados 

mediante un sistema de cuotas de sexo y edad determinado para cada ciudad y estrato.  

El marco muestral se obtendrá del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 (INDEC).  

Asimismo, se propone una estratificación no proporcional por región geográfica que se elabore a partir de 

diferenciar seis regiones del país: Área Metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense), 

región central (Interior de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa), región de Cuyo 

(San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja), NEA (Corrientes, Formosa, Chaco), NOA (Jujuy, Salta, 

Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) y Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 

Ushuaia).  

A partir del diseño muestral propuesto se apunta a efectuar análisis desagregados por región y a nivel del 

total país. El análisis por regiones nos permite no sólo conocer la especificidad del fenómeno religioso a 

nivel desagregado, sino que además nos facilita la comparación entre regiones. 

Es nuestro interés poder disponer de datos por región con un error muestral total acotado alrededor del 5% 

(con un intervalo de confianza del 95%), lo cual configura un tamaño por sub-muestra regional de alrededor 

de 400 casos. La muestra total país alcanzará bajo este diseño los 2400 casos.  

Este diseño muestral reúne dos técnicas: la estratificación y la conglomeración lo que si bien por un lado, 

reduce el error de las comparaciones entre estratos sociales y regiones, aumenta el error total de la muestra. 

A los efectos de generalizar resultados a toda la población es que ponderaremos los pesos relativos 

regionales para compensar la estratificación no proporcional de las regiones del país.  

Diseño de los cuestionarios: 

En cada una de las viviendas que resulten seleccionadas se propone aplicar el cuestionario a sólo un 

individuo que cumpla con los atributos de sexo y edad buscados. Este criterio permitirá trabajar sobre 

individuos y sobre datos de hogar que serán relevados a partir del individuo seleccionado. En efecto, uno de 

los objetivos del instrumento es relevar atributos socio-demográficos y religiosos básicos de los demás 

miembros del hogar, identificando a cada uno de los miembros del mismo en su relación de parentesco con el 

jefe cultural del hogar.  

Se propone realizar un exhaustivo relevamiento y análisis de indicadores específicos que se utilizan en otros 

países y cuya utilización nos permitirá el análisis comparativo internacional, así como aquellos indicadores 

sociales que conjeturamos se asocian al problema y sobre el que existe una vasta experiencia en el país 

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC), Encuesta Permanente de Hogares EPH 

(INDEC), Encuesta sobre Condiciones de Vida (SIEMPRO ï INDEC, entre otras)).  

A partir del mencionado relevamiento se procederá a la selección de los indicadores más adecuados para 

representar las dimensiones presentes en los objetivos de investigación y a la construcción de nuevos 

indicadores cuando los existentes sean evaluados como deficitarios o las dimensiones de análisis requieran 

de innovación en este sentido.  

La utilización de indicadores largamente testeados no solo agrega confiabilidad al instrumento de medición 

sino que además hace posible la comparación de datos y el control del marco muestral.    

Una vez definido el contenido y estructura del cuestionario, éste será sometido a una prueba piloto con el 

objetivo de evaluar el contenido, capacidad de discriminación de los indicadores y sistemas de medición 

utilizados. 

Asimismo, se han de prever las siguientes actividades en el proceso de investigación:  

Capacitación / Coordinación de campo  y Supervisión: Selección, contratación y capacitación del equipo de 

encuestadores en la realización de la Encuesta. Capacitación en la búsqueda de la unidad de registro. 

Asistencia y Coordinación de los encuestadores durante el relevamiento.  

Supervisión de una muestra aleatoria del 30% de las encuestas. Control de calidad y coherencia de los 

formularios de encuesta.  
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Codificación, edición y control de calidad de la información: Codificación, análisis de consistencia de la 

encuesta y elaboración de la base de datos sobre la base de un instrumento de medición con un 10% de 

preguntas abiertas y un 90% de preguntas cerradas.  

Análisis de consistencia, calidad y coherencia interna de la información recogida en campo, a través de la 

edición de los cuestionarios (100% de los formularios). 

Codificación de preguntas abiertas y edición general del formulario de encuesta.  

Diseño de base de datos: Elaboración de un programa de consistencia interna para la base de datos con el 

objetivo de controlar el ingreso de datos y corregir los problemas de carga que puedan surgir. 

Carga del 100% de los formularios de encuesta. Revisión de la consistencia en el ingreso.  

Análisis de la información: A partir de los datos obtenidos se plantea la elaboración de variables simples e 

índices compuestos que nos permitan obtener unos indicadores sintéticos de los temas que abordamos, como 

por ejemplo un índice de religiosidad urbano.  Por un lado, trabajaremos sobre un análisis descriptivo básico 

de las diferentes dimensiones de análisis abordadas a través de tablas de contingencia bivariadas y 

multivaridas, estadísticos descriptivos, test de significancia y coeficientes de asociación y por otro lado, 

avanzaremos en el ajuste de modelos multivariados (análisis loglineal y de regresiones logísticas) que nos 

permitan poner a prueba nuestras principales conjeturas. Gran parte de la información descriptiva básica será 

digitalizada para su representación gráfica en mapas territoriales del país.  

Cronograma de las tareas planificadas: 

Actividad Meses Año 1 

 1

1 

2

2 

3

3 

3

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

Preparación y discusión del plan de 

trabajo y diseño teórico- metodológico. 

            

Revisión bibliográfica, recopilación y 

construcción  de indicadores.    

            

Diseño de cuestionario semi-estructurado. 

Diseño muestral y estrategia de campo.   

            

Selección y capacitación de 

encuestadores para relevamiento. 

            

Relevamiento de una muestra de 2400 

personas /hogares.  Supervisión del trabajo de 

campo.  

            

Supervisión del 30% de la muestra con 

selección aleatoria de los casos.  

            

Proceso de codificación y edición de los 

formularios de encuesta. Diseño de base de datos. 

Carga y revisión de la consistencia interna de la 

base.  

            

Procesamiento y análisis de la 

información. Análisis estadístico descriptivo.  

            

Elaboración del Primer Informe: a) 

Diseño de Instrumentos; b) Trabajo de Campo, y 

c) Informe de resultados estadístico en un nivel 

descriptivo.  

            

 

Segunda Etapa: Mapas  

 

La investigación propuesta pretende circunscribir un número limitado de zonas en la ciudad, 

relevando en cada una de ellas la cantidad de los lugares de culto y devociones existentes tanto a nivel 

formal como informal, así como la identidad de los mismos y sus principales características. La información, 

que será volcada en mapas de las ciudades relevadas, permitirá llegar a conclusiones a) realizando 

estadísticas que permitan conocer el número de los lugares de culto y devociones de cada vertiente religiosa, 

detectando las religiones mayoritarias y aquellas que se ubiquen entre los grupos menos numerosos; b) 
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acerca de la conformación y configuración del campo religioso en áreas urbanas y/o rurales; c) en lo que 

respecta a las transformaciones producidas en la última década ya que el proyecto tiene como antecedente 

relevamientos anteriores en contextos específicos -la ciudad de Rosario-; d) en lo que se refiere al análisis de 

la pluralidad de opciones religiosas existentes en las ciudades y a la caracterización  y análisis de cada una de 

éstas.  

A partir de ese análisis el proyecto propone integrar el estudio de grupos religiosos específicos 

abordado por los integrantes de los equipos que componen la red, así como considerar las expresiones 

religiosas menos institucionalizadas o no circunscriptas a vertientes definidas. El proyecto implica instancias 

de gabinete en torno a la discusión y análisis teórico de las principales categorías y conceptos operativos de 

esta área de estudio así como en torno a la sistematización del material relevado en la instancia del trabajo de 

campo que incluirá el mencionado relevamiento así como entrevistas a realizarse en las diversas instituciones 

religiosas y técnicas de observación en el marco de las actividades desarrolladas en ese contexto.  

 

La metodología escogida para la realización de esta etapa de la investigación yuxtapone técnicas 

cualitativas y cuantitativas de recolección de datos, proponiendo:  

 

a)  Trabajo de gabinete: donde se discutirán conceptos teóricos sobre la problemática de la 

conformación de un campo religioso. Se incluirá aquí el tratamiento teórico a partir del abordaje de literatura 

especializada de los siguientes conceptos operativos: campo religioso, secta, iglesia, denominación, cultos, 

movimientos religiosos, conversión, proselitismo, desintitucionalización de la oferta religiosa, entre otros.  

Se considerará la permanente actualización en torno a la literatura producida en esta área de estudios. El 

trabajo de gabinete se realizará en interacción con el trabajo de campo. 

b) Trabajo de campo:  

1- Relevamiento: se propone comenzar en el segundo año de este proyecto un relevamiento de 

los diversas los lugares de culto y devociones tanto a nivel formal como informal en funcionamiento en las 

ciudades designadas. Para ello partiremos de una delimitación de un número de las zonas en las que se 

dividirá el mapa de las ciudades. Se convocará a la selección de estudiantes para distribuir las distintas áreas 

a ser relevadas. Se confeccionará un sistema de fichas donde pueda volcarse la información padronizada y 

luego se asentará la información recogida en el mapa de la ciudad.  

2- Contextualización: Se relevará información sobre las distintas zonas que permitan conocer la 

conformación socio-económica del lugar de asentamiento de los lugares de culto y devociones tanto a nivel 

formal como informal. Se buscará información acerca  de la historia de los barrios, asentamientos o villas de 

emergencia que estén comprendidos en la zona de influencia de los distintos casos a relevar, así como la 

existencia de otras formas estructuradas de participación en la zona: vecinales, organizaciones no 

gubernamentales, clubes, partidos políticos, etc.  

 

c) Técnicas empleadas: 

 

1- Zonificación de la planta urbana.  

2- Clasificación de las zonas de acuerdo a niveles de ingreso y variables socioeconómicas 

según índices usuales de clasificación en la ciudad, así como también sus rasgos histórico-culturales.  

3- Fichaje: asentamiento de los templos relevados en fichas padronizadas que incluyan una 

descripción de la fachada de los lugares de culto y devociones tanto a nivel formal como informal, la 

capacidad aproximada del edificio y su descripción (ver modelo de ficha anexa). 

4- Confección de cuadros estadísticos a partir de la clasificación de las fichas individuales.  

5- Entrevistas estructuradas  y encuestas de los lugares de culto y devociones tanto a nivel 

formal como informal a fin de conocer: su historia, el número aproximado de miembros que aglutina, los 

medios de financiamiento, etc. Entrevistas no estructuradas a miembros de los distintos grupos. 

6- Observación participante de las actividades centrales que se desarrollen en los diversos 

lugares de culto y devociones tanto a nivel formal como informal. 

 

Actividades:  

Selección de las ciudades a trabajar 

Zonificación de la planta urbana de las mismas 

Clasificación de las zonas de acuerdo a criterios socioeconómicos 

Relevamiento de las instituciones y los grupos religiosos 

Confección de las fichas por grupo 
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Realización de las entrevistas y encuestas con los grupos 

Procesamiento de la información, realización de los mapas y de cuadros estadísticos 

Elaboración del informe 

Cronograma de las tareas planificadas: Segundo año. Mapeo de las ciudades 

 

Actividades Meses Año 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elección de las 

ciudades a 

trabajar 

            

Zonificación de 

la planta urbana 

de las mismas 

            

Clasificación de 

las zonas de 

acuerdo a 

criterios 

socioeconómicos 

            

Relevamiento de 

las instituciones 

y los grupos 

religiosos 

            

Confección de 

las fichas por 

grupo 

            

Realización de 

las entrevistas y 

encuestas con 

los grupos 

            

Procesamiento 

de la 

información, 

realización de 

los mapas y de 

cuadros 

estadísticos 

            

Elaboración del 

informe  

segundo año 

            

 

 

Tercera Etapa: Estudio de casos  

Esta etapa incluye tres dimensiones a tener presentes:  

a) Los casos a considerar 

b) Las  características de las metodologías a implementar 

c) El cronograma a tener en cuenta 

 

a) Los  casos a considerar 

 

Los casos a considerar están vinculados directamente con los equipos radicados en las Provincias de 

Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires, desde donde se  llevará a cabo la profundización de 

la problemática que nos  ocupa. En primer lugar, se  procederá a la selección de los casos y a la puesta en 

marcha  del trabajo de  campo lo cual demandará abordar regiones y Áreas de nuestro país (en términos del 
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litoral, el  NOA, la  región cuyana y el  Área  Metropolitana de  Buenos Aires)
1
 en relación con las  cuales ya 

se habrá de contar, tanto con la información provista por la ñencuestaò, como el soporte e informaci·n 

proveniente del mapeo territorial.  

En cada uno de los lugares elegidos se va a plantear el desafío de un conocimiento 

predominantemente cualitativo de individuos e instituciones en un contexto en particular y en una dimensión  

espacio/temporal determinada. Se trata de posibilitar una  cierta articulación entre la información y los  

resultados  obtenidos a partir de la aplicaci·n de una metodolog²a cuantitativa  conjuntamente con el ñmapeo 

territorialò y 
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