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XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
Grupo de Trabajo:  Sociología de la Religión 

 
Dr. Abelardo Jorge Soneira (CEIL-PIETTE/CONICET) 

Lic. Juan Bonnín CEIL-PIETTE/CONICET) 
 
 

Inventario del potencial científico en Ciencias Sociales de la Religión en 
Argentina y Latinoamérica 

 
 

Ha llegado a ser un asunto urgentísimo e 
inexcusable de la humanidad inventar una técnica 
para habérselas adecuadamente con la acumulación 
de saber que hoy se posee. Si no se encuentra 
maneras fáciles para dominar esa vegetación 
exuberante, quedará el hombre ahogado en ella (...) 
Si la ciencia puso orden en la vida, ahora será 
preciso poner orden también en la ciencia (Ortega y 
Gasset 1930) 

 
 
 
 

Objetivos generales 
 
La constitución de un campo académico autónomo de estudio y reflexión desde 
las Ciencias Sociales1 sobre el fenómeno religioso en la Argentina debe 
ubicarse a mediados de la década de 1980, aunque pueden encontrarse 
valiosos antecedentes que lo han ido configurando. 
 
En esta nueva configuración intervienen factores externos, propios del contexto 
socio-político; y factores internos propios del campo de estudio. 
Entre los primeros debe mencionarse la recuperación de la democracia, no solo 
en Argentina sino también en todos los países de la región, lo cual creó un 
clima favorable para la reflexión y el intercambio de experiencias.  Significó 
también la recuperación democrática de las instituciones académicas, como las 
universidades públicas y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), que jugarían un papel muy relevante en el ámbito que 
abordamos. 
Otra consecuencia de la recuperación democrática fueron los cambios 
producidos en el campo religioso en la Argentina, con la aparición de un 
(moderado) pluralismo religioso y la polémica a nivel periodístico sobre la 
invasión de las sectas, lo cual sin duda atrajo el interés de los investigadores 
sociales. 
En el nivel teórico se produjo la declinación del estructural funcionalismo y del 
marxismo académico, incluyendo la teoría de la dependencia. En el campo de 
la Sociología de la Religión también se produce cierto agotamiento de la 
discusión en torno al proceso de secularización. El ocaso de las grandes 



teorías facilitó el descubrimiento o redescubrimiento de fenómenos micro-
sociales, como el surgimiento de Nuevos Movimientos Religiosos. 
El nuevo contexto socio-político también favoreció el regreso y la reinserción de 
jóvenes investigadores que realizaron estudios de posgrado en universidades 
de los Estados Unidos y Europa, lo cual auspició la profesionalización de los 
estudios sobre religión. 
Todos estos elementos llevaron al surgimiento de una nueva etapa 
caracterizada por el interés académico por el estudio del fenómeno religioso.  
Hay dos hechos fundantes de esta etapa: por un lado, la aparición en 1985 de 
la revista Sociedad y Religión, Sociología, Antropología e Historia de la Religión 
en el Cono Sur2, debido a una iniciativa de Floreal Forni; el otro, la realización, 
desde 1991, de las Jornadas sobre Alternativas Religiosas en Latinoamérica3. 
La modificación del campo religioso con la aparición de nuevos actores y una 
incipiente producción académica sobre el tema propició una cierta apertura 
editorial, la cual permitió la publicación de un conjunto de investigaciones y 
reflexiones en curso que ayudaron a la consolidación del campo. 
Estas etapas y factores, aunque con las características propias de cada 
contexto, se desarrollaron en la mayoría de los países latinoamericanos4. 
A partir de los antecedentes señalados, el objetivo general de esta 
presentación es realizar un relevamiento del potencial científico y académico de 
las Ciencias Sociales de la Religión en Argentina y América Latina en general. 
 
 
 
 
Objetivos específicos 
 

a) Realizar un relevamiento a nivel de grupos e instituciones especializadas 
en Ciencias Sociales de la Religión en Latinoamérica. 

b) Efectuar el análisis de contenido de las principales publicaciones 
especializadas en el subcontinente. 

c) Administrar una encuesta a instituciones e investigadores dedicados al 
tema. 

 
Relevancia de problema 
 
Es indudable que los estudios de Ciencias Sociales sobre Religión cuentan hoy 
en día con una producción bibliográfica, una comunidad académica 
especializada y una red de instituciones. Sin embargo, sus dimensiones 
todavía son modestas y sigue siendo un campo marginal dentro de las Ciencias 
Sociales locales. 
Un hecho auspicioso es la creciente cantidad de tesis de licenciatura, maestría 
y doctorado que abordan el tema.   
En cuanto al objeto de estudio, hay una cierta división implícita del trabajo: 
mientras los sociólogos e historiadores siguen teniendo al catolicismo como 
objeto preferencial de estudio, los antropólogos muestran sin duda una mayor 
diversidad; en tanto la Ciencia Política no ha logrado todavía una producción 
propia sostenida5.  Faltan estudios comparativos entre los distintos grupos e 
iglesias y reflexiones sobre el conjunto del campo religioso en Argentina. 
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Metodológicamente predominan los estudio cualitativos sobre los cuantitativos, 
y los micro sobre los macro.  Los estudios de síntesis, particularmente a través 
de manuales6, son también escasos.  Tampoco la reflexión teórica o 
metodológica sobre el mismo campo de estudio reconoce muchos 
antecedentes. 
Se ha logrado consolidar una comunidad de investigadores relativamente 
estable dedicada al tema, y que en términos generales se encuentra contenida 
en las dos grandes asociaciones regionales: la Asociación de Cientistas 
Sociales de la Religión en el MERCOSUR (ACSRM) y la Asociación 
Latinoamericana para el Estudio de las Religiones (ALER) 
Siguen siendo pocas las publicaciones periódicas especializadas que canalizan 
la producción de investigadores locales:  Sociedad y Religión, Religiao e 
Sociedade, Cristianismo y Sociedad, Ciencias Sociais  e Religiao, Estudios 
sobre Religión (Newsletter).  Estas dos últimas vinculadas a la ACSRM. 
Han surgido distintas fuentes de financiamiento del ámbito público (CONICET, 
UBACyT, Agencia de Promoción Científica y Tecnológica en Argentina) pero no 
existe prácticamente el financiamiento privado, ni por parte de las iglesias y 
grupos religiosos ni de otra índole. 
En Argentina ha habido un notable desplazamiento en la red institucional, de 
centros de estudio e investigación privados, generalmente vinculados a las 
instituciones religiosas7, a universidades o centros de investigación públicos 
(UBA, UNR, CONICET, etc.).  De las universidades privadas, sólo en la 
Universidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador pueden 
encontrarse algunos investigadores vinculados al tema. 
Hasta el presente no hay estudios comparativos sobre la temática religiosa 
entre países al estilo del trabajo pionero de Lalive sobre el protestantismo en 
Argentina y Chile o de Willems sobre el protestantismo en Chile y Brasil.  Sí los 
hay de la influencia y expansión de las corrientes afro-brasileñas o de las 
iglesias pentecostales en la región. 
Sin embargo puede hablarse de un comparativismo implícito a partir de la 
influencia que la bibliografía de autores regionales, particularmente brasileños, 
ejerce en investigadores locales.  Esta influencia se ve reforzada a partir de 
una corriente, moderada aún, de estudiantes argentinos, uruguayos y chilenos 
que realizaron o están realizando sus estudios de posgrado en universidades 
brasileñas8.  
En el nivel de la enseñanza universitaria de las ciencias sociales de la religión, 
el panorama es pobre.  No existen hasta el presente estudios de posgrado 
específicos sobre el tema aunque en los últimos años se ha incrementado la 
oferta de seminarios de posgrado sobre la materia por parte de profesores 
visitantes9. Dentro de los posgrados en general, la producción de tesis sobre el 
tema es relativamente escasa, aunque con un interés creciente. Esta 
producción se centraliza en universidades públicas más que privadas, y a esto 
debe agregarse un importante (por la calidad más que por la cantidad) conjunto 
de tesis producidas en universidades extranjeras, particularmente de los 
Estados Unidos, Europa y Brasil. 
Finalmente podemos decir que la consolidación de un ámbito académico de las 
Ciencias Sociales sobre temas religiosos en Argentina es fruto en gran medida 
del diálogo e intercambio intrarregionales, se alimenta en forma constante de 
él, y ha producido a su vez importantes contribuciones de cientistas sociales 
argentinos a nivel regional y latinoamericano. 

 3



Por todas estas razones aparece como necesario realizar un inventario y 
balance del campo  para abarcar sus dimensiones, evaluar su contribución al la 
construcción de conocimiento de las Ciencias Sociales en general, y estimar su 
transferencia al ámbito de los actores (grupos e instituciones religiosas en 
general) y de las políticas públicas en materia religiosa. 
El aporte de este proyecto al campo de estudio está avalada por la 
presentación realizada por las dos asociaciones regionales (ACSRM y ALER) 
que acompañan esta presentación. 
 
Resultados preliminares y aportes de grupo al estudio de problema en 
cuestión. 
 
 
El tema siempre ha sido un centro de interés del grupo de investigación.  El 
investigador responsable y el equipo de investigación acreditan una producción 
importante respecto del tema propuesto, desde diversos enfoques:  
 
 

a) Producción sobre las Ciencias Sociales de la Religión: 

 

 

 Algranti, J. M. (2007), “Globalización Religiosa y reencantamiento 
del mundo. Estudio sobre la afinidad electiva entre el 
capitalismo y el universo pentecostal”. En Notas para el 
estudio de la globalización. Un abordaje multidimensional de 
las transformaciones sociales contemporáneas, Buenos 
Aires: Biblos. 

 Bonnin, J. E. (2005), “Aportes del análisis discursivo a la 
sociología de la religión”, en Agendas regionales y 
escenarios de conflicto. VIIº Congreso de la Sociedad 
Argentina de Análisis Político (SAAP), Córdoba: Sociedad 
Argentina de Análisis Político – Universidad Católica de 
Córdoba. 

 Soneira, A.J. (comp.) (1996), Sociología de la Religión, Buenos 
Aires:  Editorial Docencia-Fundación Hernandarias 

 Soneira, A. J. (1996) “Ciencias Sociales y Religión en el Cono Sur 
(1991-1995), Sociedad y Religión, Nº 14/15. 

 Soneira, A. J. (2001) “Ciencias Sociales y religión en el Cono Sur 
de América Latina (1991-2000): diez años después”, 
Ciencias Sociales y Religión, Nº 3. 

  Soneira, A. J. (1995) “Los estudios de la religión desde la 
perspectiva de las Ciencias Sociales en la Argentina”, 
Boletín de Lecturas Sociales y Económicas, v. 2, Nº 14. 

  Soneira, A. J. (1996) “Algunas reflexiones sobre las estadísticas 
religiosas”, Boletín de Lecturas Sociales y Económicas, v. 3, 
Nº 16.  

   Soneira, A. J. (1997), “Una propuesta para el análisis de las 
instituciones religiosas”,  Boletín de Lecturas Sociales y 
Económicas, v. 4, Nº 20. 

 4



   Soneira, A. J. (1993) “Sociología y pastoral en el catolicismo 
argentino”, en A. Frigerio (Org.). Ciencias Sociales y Religión 
en el Cono Sur, Buenos Aires: Centro Editor de América 
Latina. 

 
b) Análisis de revistas científicas 
 
 

 Bonnin, J. E (2007) “Capítulo 1: El problema del discurso 
religioso”, de Iglesia y democracia. Táctica  estrategia en el 
discurso de la Conferencia Episcopal Argentina (1981-
1990), Tesis presentada en la Maestría en Análisis del 
Discurso, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires. 

 Bonnin, J. E. (2006) “Política y democracia en la revista 
Criterio”, en El Matadero. Revista Crítica de Literatura 
Argentina, Nº 4. 

 Bonnin, J. E. (2004) “Crítica de la noticia cultural”, en El 
Matadero. Revista Crítica de Literatura Argentina, Nº 3, 
Universidad de Buenos Aires, 2004. 

 Soneira, A. J. (1989) ”Notas de Pastoral Jocista”, Revista Del 
Centro de Investigación y Acción Social, v. 38, Nº 384. 

 Soneira, A. J. (2003) “Resurrección y Guerra Espiritual”, en 
ALER (Org.). La Religión en el Nuevo Milenio. Una mirada 
desde los Andes. Lima: ALER. 

 Soneira, A. J. (2003), “Crisis y Guerra Espiritual”, en Comisión 
Patrimonio Histórico Cultural (Org.). El Espacio Cultural de 
los mitos, ritos, leyendas, celebraciones y devociones, 
Buenos Aires: Comisión de Patrimonio Histórico y Cultural.  

 
b) Transferencia de conocimiento de otra área del instituto 
 

 Bisio R.H, N. Mendizábal y J. C. Neffa (1994), Inventario de 
potencial científico y técnico en Ciencias Sociales del 
Trabajo, BuenosAires: UNESCO, PRONATTE / SECYT, 
PIETTE/CONICET, PAITE/UBA,. 

 
 

Construcción de la hipótesis y justificación general de la metodología de 
trabajo 
 
El presente es un estudio diagnóstico tendiente a relevar los recursos 
científicos del campo de las Ciencias Sociales de la Religión.  La hipótesis de 
trabajo que manejamos dice que existe un alto grado de disociación  y 
desconocimiento de lo producido en el campo de las Ciencias Sociales de la 
Religión desde el conjunto de las Ciencias Sociales y desde el ámbito de los 
actores religiosos (grupo e instituciones).  Para el conjunto de las Ciencias 
sociales, el estudio del fenómeno religioso sigue siendo un ámbito 
relativamente marginal pese al interés que mostraron los clásicos por el tema 
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(Weber, Marx, Durkheim).  Las razones de esta marginalidad habrá que 
buscarla en razones históricas e ideológicas del desarrollo de las Ciencias 
Sociales.  Con respecto a los actores, existe una relación asimétrica, por la cual 
los cientistas sociales estudian el campo pero la producción de conocimiento 
no revierte en los actores, los cuales en términos generales desconocen dicha 
producción.  La elaboración de un inventario con las características que plantea 
el proyecto podría ayudar, en ambos sentidos, esta disociación y 
desconocimiento. 
 
Tipo de diseño de investigación y métodos 
 
El tipo de diseño a aplicar será un diseño descriptivo. 
 
Para alcanzar los objetivos específicos propuestos, se proponen la aplicación 
de la siguientes estrategias metodologicas: 
 
Para alcanzar el objetivo 1 se propone una primer relevamiento de sitios por 
Internet, de publicaciones especializadas, y de entrevistas a informantes clave.  
A través de estos procedimientos se  pretende construir el universo de estudio.  
En un segundo momento se propone administrar una encuesta institucional a 
las instituciones y grupos de estudio localizados. 
Para lograr el objetivo 2 se recurrirá al análisis de la colección completa de las 
revistas especializadas en el tema. 
 
Desde un punto de vista cuantitativo, los trabajos sobre revistas científicas 
representan un amplio conjunto, como rama de la Documentación Científica 
(Escalona Fernández 2003), que se ocupa de la medida del conocimiento, que 
depende de la generación de nuevas ideas desarrolladas a través de canales 
de comunicación de la información, cuyo principal objetivo es asegurar la 
rápida identificación y diseminación de la información más relevante para los 
generadores de conocimiento (Sengupta 1992). 
 Designada con nombres afines, como Bibliometría, Cienciometría e 
Informetría, se trata de una disciplina eminentemente práctica que, a partir de 
la aplicación de métodos estadísticos a la producción científica, permite 
organizar y evaluar el estado del conocimiento en determinadas áreas 
disciplinares a partir de la creación y gestión de índices bibliográficos. Estos 
índices permiten la elaboración de bases de datos y el establecimiento de 
estándares de publicación científica como el Journal Citation Reports (JCR) o el 
Scientific Citation Index (SCI), probablemente el más reconocido 
internacionalmente. Sin embargo, en América Latina se produce mucha 
información relevante, a un alto costo y cuya publicación suele ser dispersa o 
incluso puede perderse (Pratt 1999). En efecto, el SCI sólo contempla –según 
datos de 1997- un 2,3 % de publicaciones latinoamericanas en su base de 
datos (ídem), de las cuales las ciencias sociales representan un margen 
prácticamente inexistente.  
 En el área de los índices de publicaciones electrónicas, Albornoz (2000) 
señala que en Internet circula una gran cantidad de información cuyo flujo no 
ha sido relevado aún y para el cual es todavía necesario desarrollar indicadores 
adecuados. El portal SciELO (http://www.scielo.org) funciona a la vez como 
portal y como sistema de indexado de revistas científicas electrónicas de habla 
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hispana, establecido en  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España y 
Venezuela. Sin embargo, los elevados estándares de edición requeridos hacen 
que muchas revistas, también electrónicas, queden fuera de este sistema. 
 La escasa presencia de publicaciones científicas latinoamericanas, y 
particularmente de ciencias sociales, en los principales servicios 
internacionales de indexación se explica por condicionamientos estructurales 
del campo académico en el sub-continente. En efecto, las revistas 
latinoamericanas de ciencias sociales carecen de una fuente adecuada y 
prolongada de financiamiento, lo cual imposibilita tanto la designación de un 
equipo de redacción que pueda dedicarse a tiempo completo a su gestión y 
gerenciamiento como el sostenimiento de su periodicidad (Ezeiza Pohl 2005). 
Asimismo, Packer (1998) señala que los científicos latinoamericanos se 
esfuerzan por publicar y difundir sus trabajos en revistas que indizan en el SCI 
y otras bases de datos internacionales, la mayoría de ellas en inglés. Esta 
práctica forma parte de un círculo vicioso por el cual la falta de artículos de 
investigación de punta en las revistas regionales lleva a que nunca alcancen 
dichos servicios de indexación. Del mismo modo, la falta de instrumentos que 
midan el impacto de publicaciones no reunidas por esos servicios lleva a que 
los organismos nacionales e internacionales que evalúan la calidad y el 
desempeño de equipos científicos devalúen el valor de los trabajos reunidos 
por esas revistas. Por último, Canhos et al (1996) señalan que, dado que el 
inglés aparece como la única lengua legítima de producción y circulación de 
conocimiento, las revistas publicadas en castellano o portugués quedan fuera 
de los catálogos de las bibliotecas especializadas, lo cual lleva a una 
distribución errática y a una dispersión de los trabajos de investigación 
producidos por científicos locales. 
  
 Todos estos motivos nos llevan a destacar la necesidad, en términos de 
constitución y autonomización de un campo académico latinoamericano, de 
realizar un exhaustivo relevamiento de la producción científica y de las 
publicaciones que la vehiculizan, en nuestro caso, vinculadas al análisis de los 
fenómenos religiosos.  
 Para ello será necesario efectuar una base de datos que reúna las 
revistas que actualmente se publican en el sub-continente, organizada a partir 
de indicadores que contemplen la condiciones concretas de producción de las 
diversas publicaciones.  
 En función de los objetivos propuestos, el análisis del contenido y la 
estructura textual de las revistas se llevará a cabo siguiendo una perspectiva 
comparativa que nos permita, en una dimensión diacrónica, dar cuenta de los 
diversos momentos de desarrollo de las publicaciones y, en una dimensión 
sincrónica, establecer un mapa del campo de las ciencias sociales de la religión 
en América Latina a partir de una tipología semántico-textual. 
 Desde el punto de vista de la estructura textual, la metodología 
desarrollada por los analistas de Comunicación especializada nos permite dar 
cuenta de los procedimientos mediante los cuales los autores presentan la 
información, estructurando los textos en función de diversas estrategias 
(Vallejos Llobet 2004). De este modo podremos establecer una tipología en el 
interior del género discursivo artículo científico (Vallejos Llobet 2005; Ciapuscio 
2005; Cubo de Severino 2005) que nos permita caracterizar a las diversas 
revistas, al tiempo que comparar con otras publicaciones provenientes de otras 
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disciplinas, a partir de los resultados de investigaciones contemporáneas como 
las de Fandrych (2005), Montemayor Borsinger (2005) o Cubo de Severino 
(2004).  
 Desde el punto de vista terminológico-conceptual, el relevamiento y 
análisis de los entornos léxicos y los segmentos textuales de emergencia de 
unidades léxicas terminológicas (Adelstein 2001) es necesario para  describir 
los diversos usos realizados de un mismo repertorio conceptual (Cabré 2001; 
Kuguel 2004). Esto nos permitirá comprender las diferentes orientaciones 
epistemológicas, teóricas y metodológicas subyacentes al uso de conceptos 
que, en la superficie textual, parecen ser idénticos.  
 El análisis de las relaciones entre las revistas -y las instituciones que las 
publican.- desde el punto de vista estrictamente discursivo, se llevará acabo a 
partir de un análisis intertextual de las mismas, contemplando los diversos 
fenómenos polifónicos (Reyes 1994, 1995) de citación, alusión y eco textual. 
Asimismo, en esta dimensión del análisis contemplaremos los ítems incluidos 
en las secciones bibliográficas de los artículos, sus coincidencias, sus 
divergencias y sus omisiones. 
 Por último, para contemplar la dimensión temática, compararemos 
artículos publicados en una misma revista en momentos diferentes y en 
distintas revistas al mismo tiempo que compartan un mismo tema de 
investigación. Para ello procederemos a un análisis contrastivo de las diversas 
secciones comparando los descriptores utilizados por las publicaciones 
(keywords), los segmentos textuales identificados y los repertorios 
conceptuales construidos previamente. 
 
 
Para conseguir el objetivo 3, se realizará una encuesta a investigadores.   
Para alcanzar los objetivos 1 y 3 se elaborará un modelo de análisis tomando 
como punto de partida la metodología y resultados del Inventario del potencial 
científico y técnico en Ciencias Sociales del Trabajo elaborado en el CEIL-
PIETTE (Bisio, Mendizábal y Neffa, 1994), con las necesarias actualizaciones y 
adaptaciones al campo temático. 
 
Se procederá a la recolección, procesamiento y análisis de la información en 
orden a la construcción de tipologías que permitan distinguir, analizar e 
interpretar dicha información. 
A modo de ejemplo proporcionamos un primer esbozo de construcción 
tipológica  a desarrollar. 
 
 
 Alcance 

Actividad Regional Nacional 
1. Investigación Grupo CLACSO 

“Sociedad y Religión”. 
CEHILA (Centro de 
Estudios de Historia de 
la Iglesia en América 
Latina) 

Area “Sociedd, cultura y 
religión” del CEIL-
PIETTE 
Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA 
Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA 
Facultad de 
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Humanidades de la 
Universidd Nacional de 
Rosario. 

2. Difusión (jornadas, 
congresos, etc.) 

Asociación de Cientistas 
Sociales de la Religión 
en el MERCOSUR 
(ACSRM) 
Asociación 
Latinoamericana para el 
Estudio de las 
Religiones (ALER) 
Reunión de Antropología 
del MERCOSUR (RAM) 

Jornadas “Ciencias 
Sociales y Religión” del 
CEIL-PIETTE. 
Congreso Nacional de 
Antropología Social, 
comisión Antropología 
de la Religión 
Jornadas Interescuelas, 
departamentos de 
Historia. 
SAAP, Congreso 
Nacional de Ciencia 
Política. 
 

3. Posgrados No hay Maestrado e Doutorado 
en Ciencias da Religiao 
(Pucsp, Brasil) 

3. Posgrados No hay Maestrado e Doutorado en 
Ciencias da Religiao 
(Pucsp, Brasil) 

4. Publicaciones Ciencias Sociais e Religiao 
(ACSRM, Porto Alegre) 
Estudios sobre Religión 
(Newsletter de la ACSRM) 
Sociedad y Religión. 
Sociología, Antropología e 
Historia de la Religión en 
el Cono Sur de América 
Latina (CEIL-PIETTE, 
Argentina 
Cristianismo y Sociedad 
(Ecuador) 

Religiao e Sociede (ISER, 
Rio de Janeiro) 
Comunicaciones do ISER 
(R,de Janeiro) 
 
 

 
Reiteramos que esta es una tipología en construcción y que deberá ser ajustada y 
reelaborada y ampliada en función de los resultados de la investigación. 
Finalmente se apunta a la elaboración de un repertorio de recursos.  En este sentido se 
piensa recuperar la experiencia del CEIL-PIETTE (cfr. Bisio, Mendizábal y Neffa 1994) 
en la elaboración de este tipo de instrumento, con las necesarias actualizaciones y 
adaptaciones al área de estudio. 
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NOTAS 
 
1 Cuando hablamos de las “ciencias sociales de la religión” nos referimos básicamente a las 
contribuciones de la Sociología y la Antropología, por ser estas disciplinas las que han hecho 
las mayores contribuciones al desarrollo del campo de estudio. Sin embargo contemplaremos 
también los aportes de la Historia (contemporánea) y la Ciencia Política cuando estas existan. 
En cambio, no es propia de nuestro campo la reflexión teológica o filosófica sobre el fenómeno 
religioso. 
2 El grupo vinculado  a la revista Sociedad y Religión fue un animador importante de los 
estudios socio-religiosos en los años 90.  A principios de los 2000, con escisiones y 
reconfiguraciones, se institucionalizó de manera definitiva como el Área de Sociedad, Cultura y 
Religión del CEIL-PIETTE, un centro de investigaciones dependiente del CONICET.  La revista 
cumplió ya 22 años de existencia.  En la actualidad el grupo, con un marcado acento 
sociológico en su constitución, reconoce una fuerte influencia del pensamiento francés de 
Sociología de la Religión, particularmente a través de la figura de Daniéle Hervieu-Léger.  
Desde el punto de vista temático, del primitivo interés por el catolicismo se ha pasado a una 
creciente ampliación del campo de estudio, incluyendo los contactos interreligiosos, el judaísmo 
y el neo-pentecostalismo. 
3 Originalmente se denominaron Jornadas sobre Alternativas Religiosas en Sectores Populares 
de Latinoamérica. Las Jornadas sobre Alternativas Religiosas en Latinoamérica nacieron 
interdisciplinarias y regionales, lo cual tal vez sirva para explicar su rápido crecimiento.  
Interdisciplinarias, porque promovieron la reflexión sobre el fenómeno religioso desde la 
Antropología, la Sociología, la Historia y, de manera todavía incipiente, desde la Ciencia 
Política.  Regionales, porque desde su origen convocó a cientistas sociales de los diversos 
países, del Cono Sur principalmente, pero también de otros países latinoamericanos, Europa y 
los Estados Unidos. Esto, sin duda, tuvo un efecto catalizador importante sobre los estudios de 
religión en la Argentina. 
4 Cfr. Entre otros:  Alves (1978), Parker (1992), Frigerio (1993), Pace (1995), Soneira (1996, 
2001), Levine (2002).  
5 Sin embargo en el último Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político (2005), por 
primera vez, hubo una Mesa Especial dedicada al tema “Creencias religiosas, espacio público y 
político en Argentina” y un panel:  “Las relaciones entre la vida política, las iglesias y las 
creencias religiosas”.  Tal vez sea un indicador de un mayor interés por el tema dentro de esta 
comunidad académica. De manera análoga, los Congresos recientes de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA y de la Asociación Argentina de Semiótica han contado con 
sendas mesas dedicadas exclusivamente al tema de la religión. 
6 Entre éstos pueden citarse:  CEHILA (1992), Frigerio (1993 a y b), Frigerio y Carozzi (1994), 
Di Stéfano y Zanatta (2000), Soneira (1996), Forni., Mallimaci y Cárdenas (2003), Bianchi 
(2004). 
7 Nos referimos, dentro del campo católico, al Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), 
el Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CISOR), o el Centro de Investigación y 
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Orientación Social (CIOS); dentro del campo evangélico, cabe mencionar al Instituto Superior 
de Estudios Evangélicos (ISEDET) y el Centro de Estudios Cristianos (CEC). 
8 En los últimos años, particularmente desde el 2001, Argentina se ha convertido en un centro 
importante de atracción para realizar estudios de posgrado.  Sin embargo, a diferencia de 
Brasil, esto no se ha manifestado hasta el presente en tesis sobre temas religiosos. 
9 La mayoría de estos seminarios se realizan a partir de la instrumentación de convenios 
académicos de universidades públicas argentinas con centros académicos de Europa y los 
Estados Unidos.  Lamentablemente no se han convertido aún, salvo raras excepciones, en un 
canal de expresión del diálogo intrarregional sobre temáticas religiosas. 
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