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Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron nuevas corrientes 
teológicas en Alemania y Francia, nuevas formas de cristianismo social y una 
creciente apertura a las preocupaciones de la filosofía moderna y de las ciencias 
sociales, que fueron sistematizadas y legitimadas por el pontificado de Juan XXIII 
(1958-1963) y el Concilio Vaticano II (1962-1965) (Löwy, 1999). Estos hitos, suma-
dos el pontificado de Pablo VI (1963-1978), la Conferencia del Episcopado Lati-
noamericano reunida en Medellín (1968) y la Asamblea del Episcopado Argentino 
de San Miguel (1969), marcaron la renovación eclesial en diversos ejes, a saber: 
una apertura al mundo, una atención preferencial a los pobres y un espíritu más 
horizontal y participativo, que remitían al compromiso histórico por la “liberación 
nacional y social” (Politi, 1992: 121).

A partir del Concilio, comenzaron a hacerse evidentes las tensiones emergentes de 
la coexistencia de perspectivas eclesiológicas y formas de acción sociorreligiosas 
diversas. En este sentido, las décadas de los sesenta y setenta están marcadas por 
una doble dinámica: por un lado, de aggiornamento en lo teológico y lo pastoral 
de algunos sectores; y, por el otro, de resistencias y reacción dentro de la institu-
ción (Ameigeiras, 2008).
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La corriente renovadora incluía a una infinidad de organizaciones, grupos, expe-
riencias e intereses disímiles, así como caminos dispares de búsqueda intelectual, 
de reflexión teológica, y de compromiso político y social (Habegger, 1970). Dentro 
de este universo, surgieron el cristianismo liberacionista y las teologías de la libera-
ción. Löwy (1999) define al primero como un amplio movimiento social-religioso 
nacido en América Latina a principios de los años sesenta, cuya expresión inte-
lectual es la teología de la liberación, y entre cuyos principios básicos se cuentan 
la crítica a la teología dualista tradicional que separaba la historia humana de la 
divina; una aguda denuncia del capitalismo como pecado estructural; el recurso al 
marxismo como instrumento social-analítico; la opción preferencial por los pobres 
y la defensa de la liberación humana histórica como anticipación de la salvación 
final. Este movimiento abarcaba a sectores importantes de la Iglesia, movimientos 
religiosos laicos, comunidades eclesiales de base y organizaciones populares que, 
inspirados en la fe y la tradición católica, se unían a la causa de los explotados.

Por su parte, Tahar Chaouch (2007) revisa el planteo de la teología de la liberación 
como expresión de un movimiento social, concebido desde una identidad popular 
y progresista y puesta en la perspectiva latinoamericana. En ruptura con dicha teo-
ría, el autor destaca el carácter transnacional de la teología de la liberación y liga 
su surgimiento a la radicalización de sectores de las redes del “tercermundismo” 
católico. Subraya la importancia de la circulación entre Europa, América del Norte 
y América Latina y entre países de la región, y la consolidación de solidaridades 
internacionales, cristalizadas por intercambios intelectuales, nuevos espacios de 
reflexión —social y pastoral—, formación y publicación, y la multiplicación de 
coordinaciones de organizaciones eclesiales y civiles. Para Tahar Chaouch, las 
dinámicas de la teología de la liberación estuvieron enmarcadas y tensionadas en 
el catolicismo hegemónico y, más que líderes populares, esta promocionó un tipo 
teológico-militante de intelectualismo. 

En el desarrollo histórico de la teología de la liberación se distinguen diversas 
etapas que surcan el período que aquí nos interesa, a saber: 1. Preparación o ges-
tación (década del sesenta), en la que se asistió a los primeros intentos de pensar 
teológicamente la realidad del continente; 2. Creación o génesis (1969-1971), 
con la obra de Gustavo Gutiérrez (1971), cuyos aportes marcaron la dirección 
de la teología posterior: enriquecimiento del método teológico, elaboración de 
conceptos fundamentales, reorientación “desde la praxis de liberación” de los 
grandes temas de la existencia cristiana; 3. Sedimentación (desde 1972) o creci-
miento (1972-1979) seguido de consolidación (1979-1987), cuando se multipli-
caron las comunidades eclesiales de base (CEBs) y las experiencias apostólicas 
que apuntaban a “cambios audaces”, y una “segunda generación” de teólogos 
avanzó en el método teológico y la hermenéutica bíblica, y en la elaboración 
de diversas temáticas del quehacer teológico (Oliveros, 1990; Scannone, 1987; 
Tamayo Acosta, 1989). 
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Ya a partir de 1972 comenzó a notarse que la teología de la liberación no era 
un todo monolítico y uniforme; surgían matices en función de las diversas expe-
riencias históricas, regionales, culturales y sociopolíticas, y opciones ideológicas, 
por lo que se hizo conveniente hablar en plural de “teologías de la liberación” 
(Scannone, 1987; Tamayo Acosta, 1989). Entre estas vertientes, se distingue la 
propuesta por Juan Carlos Scannone y Lucio Gera, en la que el sujeto de la praxis 
liberadora es el pueblo, entendido como sujeto comunitario de una historia y 
una cultura concretas; estima que las categorías sacadas de la historia y la cultura 
latinoamericanas son más apropiadas que las marxistas, y usa la mediación de la 
historia, la filosofía y la antropología1. Por otro lado, se ubica la línea que continúa 
las perspectivas abiertas por Gustavo Gutiérrez, que da relevancia a la reflexión 
de la praxis liberadora de los cristianos y se destaca por su consideración del 
pobre como lugar teológico y clave epistemológica, y por su utilización, crítica 
pero decidida, de la mediación de las ciencias sociales y, más en concreto, del 
análisis socio-estructural. 

Debe tenerse en cuenta el contexto previo de la Conferencia de Medellín para dar 
cuenta de la circulación de actores por redes cercanas que, no obstante, luego 
serán vistas como divergentes. Antes de Medellín, Gutiérrez y Gera participaron 
en el encuentro de Petrópolis (1964), donde abordaron teológicamente la realidad 
eclesial latinoamericana. En 1968, el peruano ofreció una conferencia titulada 
“Hacia una teología de la liberación” —publicada en 1969 por el Movimiento 
Internacional de Estudiantes Católicos-Juventud Estudiantil Católica Internacio-
nal—, cuyos lenguaje y enfoque fueron asumidos luego en la Argentina por el 
mismo Gera, los teólogos de la Comisión Episcopal de Pastoral o el Movimiento 
de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) (Scannone, 2015). En Medellín, tam-
bién participaron actores que luego se vincularían con la teología de la libera-
ción; Gera y Gutiérrez, por ejemplo, fueron peritos. Así, los Documentos Finales 
se convirtieron en el texto fundante de la tradición discursiva de dicha corriente 
teológico-política. En muchos casos, las mismas personas participaron de instan-
cias de recepción y reconocimiento del texto (Bonnín, 2013).

En este escenario, nacieron en nuestro país las experiencias de diálogo entre cató-
licos y marxistas, los Curas Obreros, el MSTM, los Campamentos Universitarios de 
Trabajo (CUT) y la revista Cristianismo y Revolución, al tiempo que se renovaron 
grupos eclesiales, como los movimientos especializados de Acción Católica, sur-
gidos durante las décadas previas. En efecto, sin negar la influencia de los cambios 
del catolicismo en los años sesenta, es necesario ligar esta corriente eclesial con 
un modo particular de concebir y de vivir el catolicismo, el “catolicismo integral”, 
con orígenes en la década del veinte, en particular por su vocación de integrar 

1 Dichos aportes concretizados en la llamada “teología de la cultura” gravitarían también, 
especialmente en Argentina, en la consolidación de la pastoral popular.
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lo público y lo privado, lo político y lo religioso, como parte de su aspiración a 
moldear al conjunto social a partir de los parámetros que en cada momento se 
consideraron específicamente católicos (Mallimaci, 1992; 2015).

Fue en este marco interpretativo que muchos cristianos liberacionistas se acercaron 
a la sociedad y a la política. Ahora bien, como afirman Donatello y Catoggio (2010), 
si la convicción en torno a un compromiso con el cambio del mundo motivó un 
camino ascendente en las carreras militantes, que en muchos casos llevó a los 
actores a proseguir su acción fuera del campo religioso, la socialización católica 
no condujo a un sendero unívoco, sino que habilitó una diversidad de opciones 
político-religiosas. Entre ellas, se encuentran la participación en tareas pastorales; 
el trabajo social y la presencia en los barrios periféricos; la militancia en el lugar de 
trabajo y en el espacio gremial; la participación en las luchas estudiantiles univer-
sitarias y secundarias; o el activismo en agrupaciones políticas o político-militares.

De este modo, un creciente número de cristianos se convirtieron en activos partí-
cipes de las luchas populares en nuestro país, así como en Brasil, Uruguay, Chile, 
Nicaragua o El Salvador. Si para unos —en otros países latinoamericanos aunque 
también en Argentina— “ir al pueblo” y “estar con los pobres” significaba encon-
trarse con el socialismo y el comunismo, para otros —incluso la mayoría en el 
caso de nuestro país—, se trataba de relacionarse con el movimiento peronista 
(Mallimaci et al., 2006). 

Hace ya casi dos décadas Di Stefano y Mallimaci señalaban el relativo atraso de 
la historiografía argentina con relación al desarrollo que ha logrado la “historia de 
las religiones” en otros países, y el predominio de una concepción muy restringida 
de lo que significa el estudio histórico de los fenómenos religiosos. Es decir, la 
manera preponderante de analizar estos temas se ha traducido por mucho tiempo 
en privilegio no solo del catolicismo por encima de otras confesiones, sino además 
de la jerarquía católica —conferencia episcopal, obispos y prensa “oficial”— por 
sobre otras realidades como grupos, comunidades y personajes menos notorios 
cuyas vicisitudes forman parte también de la historia del catolicismo. Lo insti-
tucional se complementa con una visión “mayoritarista” de lo religioso: lo que 
cuenta es la mayoría católica y, dentro de ella, los sectores que hegemonizaron el 
catolicismo, mientras que los “otros” —protestantes, ortodoxos, grupos y corrien-
tes disidentes de la misma Iglesia Católica— no cuentan porque no influyeron, 
aparentemente, en el desarrollo de esa trama principal protagonizada por carde-
nales, obispos católicos y partidos políticos, entre otros. Para estos autores, esta 
idea de que hay que reservar los esfuerzos para estudiar “lo que cuenta” o “lo que 
influye” proviene de una historiografía que tradicionalmente ha prestado atención 
casi exclusiva a los grandes acontecimientos en detrimento de la vida concreta y 
cotidiana, de las percepciones, ilusiones y auto-percepciones de los hombres y 
mujeres “de la calle” (Di Stefano y Mallimaci, 2001:10). 
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En este contexto, se justifica la necesidad de estudiar el catolicismo liberacio-
nista, en tanto corriente eclesial con gran influencia en los fenómenos sociales y 
políticos de la época, que fue temprana y crecientemente marginada y silenciada 
al interior de la Iglesia por el Vaticano y la jerarquía eclesiástica en favor de los 
sectores más conservadores o moderados, a la vez que condenada y perseguida 
por quienes implementaron el terror paramilitar y estatal en nuestros países. 

Un conjunto de trabajos han abordado la relación entre religión y política en las 
últimas décadas, tanto en América Latina como en Argentina. Una parte de ellos 
se han interrogado sobre el papel de la religión en los procesos de contestación y 
cambio social (Levine, 1996; 2006; 2012; Löwy, 1999). En este marco, se destaca 
una tradición de estudios que, interesados en la reconstrucción de estos proce-
sos en la Argentina, reconocen las rupturas que supusieron las transformaciones 
del catolicismo en los años sesenta y, al mismo tiempo, hacen hincapié en las 
continuidades con la matriz común del catolicismo integral (Donatello, 2002; 
2003; 2005; 2010; Cucchetti, 2005; 2007; 2010; Morello, 2003; Touris, 2005; 
Dominella, 2020). 

En los últimos años se han multiplicado los aportes que, a partir de diversos 
referentes empíricos, reconstruyen y analizan trayectorias, espacios de sociabi-
lidad católicos y redes articuladas en torno a ellos y su rol en la participación 
de los militantes en múltiples formas de acción (los citados de Donatello y de 
Cucchetti; Catoggio, 2010; 2016; Donatello y Catoggio, 2010; Soneira, 2008; 
Touris, 2008; 2012a; Ameigeiras, 2013; Dominella, 2014a; 2014b; 2015; 2017; 
Rodríguez Agüero, 2019). De este modo, se ha incorporado al análisis la mate-
rialidad constitutiva de las relaciones sociales, antes descuidada en favor de la 
dimensión ideológica.

Existe un cuerpo de publicaciones centradas en la renovación católica en Argen-
tina u otros países latinoamericanos, que incluyen investigaciones generales sobre 
el tema (Moyano, 1992; Politi, 1992; Touris, 2012a; Mallimaci y Donatello, 2012) 
o recopilaciones de historias de vida (Lanusse, 2007b; Diana, 2013) y trabajos 
referidos a grupos o problemas particulares. Por un lado, están los estudios que, 
interesados en movimientos laicales, han observado sus repercusiones políticas 
o directamente se han interrogado sobre las interacciones de estos grupos con la 
esfera política, como las indagaciones de Bidegain (1979; 2009) sobre los movi-
mientos de juventud obreros y universitarios en Brasil y Colombia, el trabajo de 
Gómez de Souza (1984) sobre la problemática política en la JUC brasileña entre 
1950 y 1968, las investigaciones sobre la JOC en Argentina (Soneira, 1989; 2002; 
2008; Bottinelli, et al., 2001; Blanco, 2010; 2011) o en otros países (Levenson, 
2007), y sobre el Movimiento Rural de Acción Católica y la formación de las Ligas 
Agrarias (Archetti, 1988; Lasa, 1987; Roze, 2011; Vázquez, 2020). Por su parte, 
Touris (2012a) no solo refleja la heterogeneidad interna de la red socio-religiosa 
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“tercermundista”, abarcando a los agentes eclesiásticos y también a los laicos, 
sino que además su interés principal se focaliza en los actores que privilegiaron 
la acción en ambientes populares ejerciendo un trabajo de base. En esta línea, 
hemos estudiado, desde un enfoque local, un tema y un actor de escasa atención 
entre los historiadores: los movimientos especializados de Acción Católica, que 
en los años sesenta y setenta experimentaron importantes cambios que los ubi-
caron dentro de la renovación católica e, incluso, del catolicismo liberacionista, 
y sus afinidades y tensiones con el mundo de la política y diversas opciones de 
militancia contestataria (Dominella, 2020).

Por otro lado, están los abordajes que tematizan otros referentes del catolicismo 
liberacionista, como el MSTM (Martín, 2010; basado en entrevistas publicadas en 
Martín, 2013; Bresci, 2014; Pontoriero, 1991; Touris, 2005; 2012b) o el constituido 
en torno a la revista Cristianismo y Revolución (Lenci, 1998; Morello, 2003; Cam-
pos, 2016). Asimismo, se destacan las investigaciones sobre el vínculo catolicismo 
y lucha armada en Argentina, a partir del caso de Montoneros (Donatello, 2002; 
2005; 2010; Lanusse, 2007a) o de Cristianismo y Revolución. Han sido menos 
trabajadas las relaciones entre catolicismo y organizaciones armadas de izquierda, 
con algunas excepciones (Carnovale, 2005; Dominella, 2020). En efecto, si en las 
últimas décadas se ha revitalizado la discusión en el seno de las ciencias sociales 
sobre las relaciones entre el catolicismo liberacionista y la política en los años 
sesenta, el interés se ha centrado en las relaciones entre catolicismo y el fenómeno 
insurreccional en Argentina. Sin embargo, como afirma Touris (2011), existieron 
múltiples experiencias generadas en el clima de renovación eclesial, que llevaron 
a diversas formas de inserción y de compromiso social que no desembocaron en 
la opción por la violencia, y que han comenzado a ser exploradas (Touris, 2012; 
Dominella, 2020).

El presente dossier reúne un conjunto de trabajos que vuelven a preguntarse por 
los fenómenos del aggiornamento de la Iglesia católica y su vertiente más radical, 
el catolicismo liberacionista, en Argentina, entre su gestación y su consolidación 
en las décadas de 1960-1980, a partir de los aportes de la historiografía y la socio-
logía de la religión en las últimas décadas, y priorizando las miradas centradas en 
lo local y regional. Este dossier se nutre de los vínculos construidos y el trabajo 
colectivo compartido a partir de una serie de instancias de intercambio que se 
han multiplicado y consolidado en los últimos años; particularmente, las Jornadas 
Ciencias Sociales y Religión, organizadas por el programa Sociedad y Religión 
del CEIL-PIETTE CONICET, y la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre 
Religiosidades, Creencias y Movilidad en la Patagonia. 

Ahora bien, ¿por qué revisitar diversos actores y aspectos de los procesos mencio-
nados desde niveles de análisis que trascienden lo nacional-estatal? Como se ha 
afirmado, las escalas de análisis no son neutras ni están definidas de antemano, sino 
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que constituyen una elección del investigador, una opción metodológica, vinculada 
con sus preguntas, su objeto de estudio, las dimensiones que pretende indagar, las 
fuentes con las que cuenta (Águila, 2015; Jensen y Lastra, 2015; Serna y Pons, 2003). 
Esta propuesta se inscribe en las crecientes reflexiones que se vienen haciendo en el 
campo historiográfico, en particular en el de la Historia Reciente2, y en continuidad 
con las reunidas recientemente en Cuadernos del Sur - Historia3. 

Frecuentemente, la historia de las últimas décadas argentinas ha sido escrita en 
clave pretendidamente nacional, pero ha encerrado una perspectiva “porteño-
céntrica” o, cuando más, bonaerense o de las grandes ciudades litorales. Esto ha 
redundado en una minusvaloración del análisis de otros espacios regionales o 
locales. Sin embargo, lentamente, se van sumando aportes anclados en lo local o 
regional, en comunidades “mayormente ubicadas territorial, simbólica y/o polí-
ticamente ‘lejos’ de las ciudades capitales y los procesos centrales” (Del Pino y 
Jelin, 2003: 9), que intentan fortalecer la historia nacional, formulando nuevas 
síntesis o líneas de interpretación de alcance general o bien, elucidar el signifi-
cado de prácticas concretas en sus contextos locales e históricamente cambiantes 
(Jensen, 2010; Águila, 2008; 2015).

Sin negar la importancia de la clave nacional-estatal en la comprensión histórica, 
lo local y lo regional emergen como escalas de observación privilegiadas y como 
herramientas analíticas fecundas para dotar de inteligibilidad al pasado. Como 
plantea Jensen (2010), el análisis de lo local no busca ser “un ejemplo de”, ni un 
laboratorio donde verificar conceptos e interpretaciones elaboradas para otras 
escalas, ni un simple estudio de caso de procesos amplios y estructurales; por 
el contrario, se propone descubrir nuevas dimensiones de los procesos sociales, 
comprender en su complejidad y sus rostros humanos concretos determinadas 
dinámicas del pasado, y poner entre paréntesis explicaciones de carácter macro 
y periodizaciones eficientes para el acontecer nacional. El propósito no es hacer 
una historia de “localismos” sino estudiar determinados problemas en la localidad, 
es decir, situados en variados espacios locales. 

En esta línea, siguiendo a Águila, los estudios locales o regionales no se justifican 
por su mero valor de agregar empiria, sino por la posibilidad que presentan, al 
achicar el foco, de hacer más denso el estudio y la explicación sobre un problema 
específico. Este enfoque adquiere significación siempre y cuando no pierda de 
vista, más allá de las especificidades, la totalidad del proceso histórico. Se trata 
de brindar explicaciones amplias, sintéticas y totalizadoras; de construir narrativas 
más complejas y comprensivas de los procesos analizados (2015: 94-95). 

2 Véase, por ejemplo, Fernández (2007; 2018), Fernández y Dalla Corte (2005), Bandieri 
(2005), Andújar (2018), Águila (2015), Jensen y Águila (2017).

3 Véase Lastra y Seitz (2017). 
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Así, lo local no es pensado en soledad, sino como parte de realidades más amplias 
(lo nacional; lo regional —concibiendo en ocasiones la región en un plano no 
estrictamente ajustado al territorio nacional, sino traspasando sus fronteras—; lo 
transnacional y sus redes) y también más pequeñas (el barrio, la familia, la comu-
nidad). De ahí que se plantee la necesidad de analizar la dinámica de relación 
entre estos niveles (Del Pino y Jelin, 2003; Fernández, 2007) y de combinar dife-
rentes escalas espaciales y analíticas para alcanzar una comprensión profunda de 
los fenómenos estudiados.

En suma, el “juego de escalas” (Revel, 1998) permite descubrir nuevos sujetos, 
nuevos problemas, nuevas periodizaciones y nuevas explicaciones (Jensen y 
Águila, 2017). El uso crítico de las escalas devela, de este modo, su valor heurís-
tico, explicativo y hermenéutico (Haup y Kocka, 2009), que en el presente dossier 
esperamos permita echar luz sobre los fenómenos ligados al catolicismo renovador 
e incluso liberacionista en nuestra historia reciente.

El dossier pone en diálogo investigaciones que, desde la singularidad de cada 
abordaje, avanzan sobre el estudio de diversos períodos, actores y aspectos del 
proceso. Los trabajos incluyen los convulsos años sesenta, la última dictadura 
militar argentina y la post-dictadura; muestran el protagonismo de los obispos, así 
como de sacerdotes, religiosas y laicos; y reconstruyen redes, trayectorias, víncu-
los, afectos, experiencias, prácticas, memorias, símbolos y relaciones, entre las 
que se destaca el cruce entre el catolicismo y las luchas por los derechos humanos. 

Así, Belén Aenlle analiza una experiencia de militancia juvenil en torno al sacer-
dote José Piguillem, que se desarrolló en los años setenta en el Conurbano Bonae-
rense, y los modos en que sus protagonistas la han elaborado con posterioridad. 
Soledad Catoggio aborda las redes liberacionistas de la organización Madres de 
Plaza de Mayo a partir de la trama biográfica de “Mamá Mercedes”, que le permite 
reconstruir distintas escalas de acción social sin perder de vista los procesos iden-
titarios experimentados en las distintas interacciones. Cecilia Azconegui estudia 
la conmemoración del martirio de Monseñor Enrique Angelelli realizada por la 
comunidad católica de Neuquén en 1983, y su significación tanto en las disputas 
por los sentidos del pasado reciente como en las luchas por la reapertura de la 
causa judicial. Por último, Inés Barelli profundiza en el proyecto pastoral gestado 
por el obispo Miguel Hesayne de construcción de la imagen de la “Virgen Misio-
nera”, atendiendo a la dimensión simbólica y, al mismo tiempo, al modo en que 
esa imagen con rasgos mapuches territorializa y sacraliza el espacio provincial.

En este grupo de artículos la “territorialidad” y las articulaciones regionales y 
transnacionales pasan a ocupar el escenario clave en el que resulta interesante 
leer los acontecimientos. Todos los trabajos asumen casos vinculados con hechos 
y procesos “situados” en donde lo local, lo nacional y lo regional latinoameri-
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cano conforman el ámbito en que se despliega la renovación eclesial y el catoli-
cismo liberacionista. Ámbitos en donde emerge la relevancia de los movimientos 
y corrientes teológicas y pastorales que surgen en el marco del Concilio Vaticano 
II y la Conferencia de Medellín, y que explicitan el dinamismo y, muy especial-
mente, el aire renovador de la teología de la liberación, así como el compromiso 
de las diversas experiencias generadas en dicho marco transformador. 

La situacionalidad acrecienta la relevancia del “territorio”. Emerge en los trabajos 
de Azconegui, Barelli y Catoggio, en los que se pondera la tarea de los obispos 
Hesayne y De Nevares con sacerdotes y religiosas. Barelli muestra cómo se genera 
un proyecto pastoral claramente “territorial” con el primero que “sacraliza un 
territorio” con una evidente “opción por los pobres”, mientras que en el trabajo de 
Azconegui —sobre la conmemoración del martirio de Angelelli— la recuperación 
de la memoria se vincula con un pasado cercano y con un lugar en particular, en 
donde la presencia del obispo implicó un compromiso con campesinos y pobres, 
en un territorio local atravesado por la pobreza y en un contexto nacional de 
represión y muerte.

Por otro lado, en el trabajo de Aenlle —sobre jóvenes católicos profundamente 
comprometidos— emerge la relevancia de un caso local inserto en el territorio. 
El marco del Concilio Vaticano II, Medellín, la incidencia de la teología de la 
liberación y del MSTM atraviesa distintos sectores y produce una renovación teo-
lógica, eclesial, pastoral no exenta de tensiones y conflictos tanto con sectores de 
la propia Iglesia como con los sectores hegemónicos de la sociedad. 

Por último, el artículo de Catoggio —sobre las Madres de Plaza de Mayo— nos 
enfrenta con una trama de afectos que se despliega hacia distintas instancias polí-
ticas y religiosas a través de articulaciones locales y regionales, y redes transna-
cionales. Una situacionalidad puntual en la Plaza de Mayo que excede la ciudad 
de Buenos Aires y se expande hacia Latinoamérica y el mundo. Un símbolo, el 
pañuelo blanco, que desde su explicitación en torno a la Pirámide de Mayo mate-
rializa su demanda de Memoria, Verdad y Justicia alrededor del mundo.

Bibliografía 

Águila, Gabriela (2008), Dictadura, represión y sociedad en Rosario (1976/1983). 
Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dic-
tadura, Buenos Aires, Prometeo.

----- (2015), “Las escalas de análisis en los estudios sobre el pasado reciente: a modo 
de introducción”, Avances del Cesor, vol. XII, nº 12, pp. 91-96, [disponible en http://
web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/AvancesCesor/article/view/v12n12a05].



Cuadernos del Sur - Historia 48, 7-22 (2019), E-ISSN 2362-2997

Virginia Dominella / Aldo Ameigeiras

16

Ameigeiras, Aldo (2008), “Catolicismo y pluralidad religiosa o pluralidad de cato-
licismos”, en Mallimaci, Fortunato (comp.), Modernidad, religión y memoria, Bue-
nos Aires, Colihue, pp. 59-74.

----- (2013), “Pueblo santo o pueblo justo: Alternativas teológicas-pastorales en 
una diócesis del Gran Buenos Aires”, en Judd, Elizabeth y Mallimaci, Fortunato 
(coords.), Cristianismo en América Latina: tiempo presente, historia y memorias, 
Buenos Aires, CLACSO, pp. 192-223.

Andújar, Andrea (2018), “La historia local en perspectiva. Apuntes para un debate 
desde la historia social y los estudios de género”, Quinto Sol, vol. 22, nº 3, pp. 21-28.

Archetti, Eduardo (1988), “Ideología y Organización Sindical: las Ligas Agrarias 
del norte de Santa Fe”, Desarrollo Económico, nº 111, pp. 447-461.

Bandieri, Susana (2005), “La posibilidad operativa de la construcción histórica regional 
o cómo contribuir a una historia nacional más complejizada”, en Fernández, Sandra 
y Dalla Corte, Gabriela (comps.), Lugares para la historia. Espacio, Historia Regional 
e Historia Local en los estudios contemporáneos, Rosario, UNR Editora, pp. 91-117.

Bidegain, Ana María (1979), La organización de movimientos de Juventud de 
Acción Católica en América Latina. El caso de obreros y estudiantes en Brasil y 
Colombia. 1930-1955, Tesis doctoral en Ciencias Históricas, Lovaina, Universidad 
Católica de Lovaina.

----- (2009), Participación y protagonismo de las mujeres en la historia del catoli-
cismo latinoamericano, Buenos Aires, San Benito.

Blanco, Jessica (2010), “Los diversos orígenes de la Juventud Obrera Católica en 
Argentina y su inserción en el campo católico”, en Vidal, Gardenia y Blanco, 
Jessica (comps.), Catolicismo y política en Córdoba, siglos XIX y XX, Córdoba, 
Ferreyra editor, pp. 111-132.

----- (2011), Mundo sindical, esfera política y catolicismo en Córdoba, 1940-1955. 
La Juventud Obrera Católica durante el peronismo, Tesis de Doctorado en Historia, 
Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.

Bonnín, Juan (2013), Discurso político y discurso religioso en América Latina. 
Leyendo los borradores de Medellín (1968), Buenos Aires, Santiago Arcos editor.

Bottinelli, Leandro et al. (2001), “La JOC. El retorno de Cristo Obrero”, en Malli-
maci, Fortunato y Di Stefano, Roberto (comps.), Religión e imaginario social, Bue-
nos Aires, Manantial, pp. 69-116.



17Cuadernos del Sur - Historia 48, 7-22 (2019), E-ISSN 2362-2997

Presentación del dossier: La renovación eclesial y el catolicismo liberacionista...

Bresci, Domingo (2014), “La incidencia del Movimiento de Sacerdotes del Tercer 
Mundo en la Iglesia y la sociedad argentina”, en Ameigeiras, Aldo (org.), ¿Política 
y catolicismo o catolicismo político?, Los Polvorines, UNGS, pp. 179-195.

Campos, Esteban (2016), Cristianismo y Revolución. El origen de Montoneros. 
Violencia, política y religión en los 60, Buenos Aires, Edhasa.

Carnovale, Vera (2005), “‘Jugarse al Cristo’: mandatos y construcción identitaria en 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo 
(PRT-ERP)”, Entrepasados, nº 28, pp. 11-26.

Catoggio, María Soledad (2010), Contestatarios, Mártires y Herederos. Sociabilida-
des político-religiosas y ascesis altruista del catolicismo argentino en la dictadura 
y pos-dictadura, Tesis doctoral, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Uni-
versidad de Buenos Aires.

Catoggio, María Soledad (2016), Los desaparecidos de la Iglesia. El clero contes-
tatario frente a la dictadura, Buenos Aires, Siglo XXI.

Cucchetti, Humberto (2005), Religión y Política en Argentina y en Mendoza (1943-
1955): lo religioso en el primer peronismo, Documento de trabajo, Buenos Aires, 
CEIL-PIETTE.

----- (2007), Articulaciones religiosas y políticas en experiencias peronistas: memo-
ria política e imaginario religioso en trayectorias de la Organización Única del Tras-
vasamiento Generacional, Tesis doctoral en co-tutela, Buenos Aires, Universidad 
de Buenos Aires y la École des hautes études en sciences sociales.

Del Pino, Ponciano y Jelin, Elizabeth (comps.) (2003), Luchas locales, comunidades 
e identidades, Madrid, Siglo XXI.

Di Stefano, Roberto y Mallimaci, Fortunato (2001), “Los grupos religiosos frente a 
un mundo que se derrumba. Los imaginarios cristianos de la década del treinta”, 
en Mallimaci, Fortunato y Di Stefano, Roberto (comps.), Religión e imaginario 
social, Buenos Aires, Manantial, pp. 9-17.

Diana, Marta (2013), Buscando el Reino, Buenos Aires, Planeta.

Dominella, Virginia (2014a), “‘Hacer el Reino de Dios presente’. Acción social y 
política contestataria de los integrantes de la Juventud Estudiantil Católica en Bahía 
Blanca (1972-1975)”, en Fernández Hellmund, Paula y Millan, Mariano (comps.), 
Organizaciones y movimientos sociales en la Argentina reciente (1966-2012), 



Cuadernos del Sur - Historia 48, 7-22 (2019), E-ISSN 2362-2997

Virginia Dominella / Aldo Ameigeiras

18

Bahía Blanca, Ediciones del CEISO; Instituto de Investigaciones Gino Germani 
(Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires), pp. 65-104. 

----- (2014b), “Afinidades y tensiones entre religión y política en las trayectorias 
de los militantes de la Juventud Obrera Católica en Bahía Blanca, (1968-1975)”, 
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, n° 20, pp. 39-57, [dis-
ponible en http://www.seer.ufrgs.br/index.php/CienciasSociaiseReligiao/article/
view/45556].

----- (2015), “Espacios de sociabilidad, redes sociales de la renovación católica y 
militancia contestataria en Bahía Blanca (Argentina), entre 1968 y 1975”, Revista 
Cultura y Religión, vol. IX, nº 1, pp. 102-128, [disponible en www.revistaculturay-
religion.cl/index.php/culturayreligion/article/download/593].

----- (2017), “El movimiento de estudiantes católicos en Bahía Blanca y sus articu-
laciones nacionales y transnacionales (1968-1975)”, Clepsidra. Revista Interdisci-
plinaria de Estudios sobre Memoria, vol. 4, n° 7, pp. 14-31, [disponible en http://
ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra].

----- (2020), Jóvenes, católicos, contestatarios: Religión y política en Bahía 
Blanca (1968-1975), La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción, Universidad Nacional de La Plata; Posadas, Universidad Nacional de Misio-
nes; Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, [disponible en 
https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/156].

Donatello, Luis (2002), Ética católica y acción política. Los Montoneros: 1966-
1976, Tesis de Maestría, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

----- (2003), “Religión y política: las redes sociales del catolicismo post-conciliar 
y los Montoneros 1966-1973”, Estudios Sociales, nº 24, pp. 89-112.

----- (2005), El catolicismo liberacionista en la Argentina y sus opciones político-
religiosas. De la efervescencia social de los sesenta a las impugnaciones al neoli-
beralismo en los noventa, Tesis en co-tutela, Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la École des hautes études en scien-
ces sociales.

----- (2010), Catolicismo y Montoneros. Religión, política y desencanto, Buenos 
Aires, Manantial.

Donatello, Luis y Catoggio, Soledad (2010), “Sociabilidades católicas y carreras 
militantes”, Lucha Armada en la Argentina, Anuario 2010, pp. 148-155.



19Cuadernos del Sur - Historia 48, 7-22 (2019), E-ISSN 2362-2997

Presentación del dossier: La renovación eclesial y el catolicismo liberacionista...

Fernández, Sandra (comp.) (2007), Más allá del territorio. La historia regional y 
local como problema. Discusiones, balances y proyecciones, Rosario, Prohistoria.

----- (2018), “La historia regional y local, y las escalas de investigación. Un contrapunto 
para pensar sobre desafíos historiográficos”, Quinto Sol, vol. 22, nº 3, pp. 13-20.

Fernández, Sandra y Dalla Corte, Gabriela (comps.) (2005), Lugares para la his-
toria. Espacio, Historia Regional e Historia Local en los estudios contemporáneos, 
Rosario, UNR Editora.

Gutiérrez, Gustavo (1971), Teología de la liberación. Perspectivas, Lima, CEP.

Habegger, Norberto (1970), “Apuntes para una historia”, en Mayol, Alejandro et al., Los 
católicos posconciliares en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Galerna, pp. 91-202.

Haupt, Heinz-Gerhard y Kocka, Jürgen (2009), Comparative and transnational 
history. Central European approaches and new perspectives, New York, Oxford.

Jensen, Silvina (2010), “Diálogos entre la historia local y la historia reciente en 
Argentina. Bahía Blanca durante la última dictadura militar”, en XIV Encuentro 
de Latinoamericanistas Españoles, Santiago de Compostela, pp. 1426-1447, [dis-
ponible en http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/53/11/87/PDF/AT10_Jensen.pdf].

Jensen, Silvina y Águila, Gabriela (2017), “Dossier La historia reciente más allá 
de lo nacional: Cono Sur y Península Ibérica”, Clepsidra. Revista Interdisciplinaria 
de Estudios sobre Memoria, vol. 4, nº 7, pp. 6-13, [disponible en http://memoria.
ides.org.ar/archivos/5485].

Jensen, Silvina y Lastra, Soledad (2015), “El problema de las escalas en el campo 
de estudio de los exilios políticos argentinos recientes”, Avances del Cesor, vol. 
XII, nº 12, pp. 97-115, [disponible en http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.
php/AvancesCesor/index].

Lanusse, Lucas (2007a), Montoneros. El mito de sus 12 fundadores, Buenos Aires, 
Vergara.

----- (2007b), Cristo Revolucionario. La Iglesia militante, Buenos Aires, Vergara.

Lasa, Claudio (1987), “Un proceso de mediación política: Movimiento Rural y las 
Ligas Agrarias Chaqueñas”, Sociedad y Religión, nº 7, pp. 1-12.



Cuadernos del Sur - Historia 48, 7-22 (2019), E-ISSN 2362-2997

Virginia Dominella / Aldo Ameigeiras

20

Lastra, Soledad y Seitz, Ana Inés (2017), “Presentación al dossier. Las escalas de 
análisis para la investigación histórica”, Cuadernos del Sur-Historia, nº 46, vol. 
1, pp. 9-13.

Lenci, María Laura (1998), “La radicalización de los católicos en la Argentina. Pero-
nismo, Cristianismo y Revolución (1966-1971)”, Cuadernos del CISH, nº 4, pp. 
175-200.

Levenson, Deborah (2007), Sindicalistas contra el terror. Ciudad de Guatemala, 
1954-1985, Guatemala, AVANCSO.

Levine, Daniel (1996), Voces populares en el catolicismo latinoamericano, Lima, CEP.

----- (2006), “Religión y política en América Latina. La nueva cara pública de la 
religión”, Sociedad y Religión, nº26/27, pp. 7-29.

----- (2012), Politics, Religion and Society in Latin America, Londres, Rienner.

Löwy, Michael (1999), Guerra de dioses. Religión y Política en América Latina, 
México, Siglo XXI.

Mallimaci, Fortunato (1992), “El catolicismo argentino desde el liberalismo integral 
a la hegemonía militar”, en AA.VV., 500 años de cristianismo en Argentina, Buenos 
Aires, CEHILA-Centro Nueva Tierra, pp. 197-365.

----- (2015), El mito de la Argentina laica. Catolicismo, política y Estado, Buenos 
Aires, Capital intelectual.

Mallimaci, Fortunato et al. (2006), “Caminos sinuosos: nacionalismo y catolicismo 
en la Argentina Contemporánea”, en Colom, Francisco y Rivero, Ángel (eds.), El 
altar y el trono. Ensayos sobre el catolicismo político latinoamericano, Barcelona, 
Antrophos/ Unibiblos, pp. 155-190.

Mallimaci, Fortunato y Donatello, Luis (2012), “El catolicismo liberacionista en 
Argentina: ‘praxis liberadora’ y ‘opción por los pobres’. Acción y presencia en las 
masas”, en Renold, Juan (comp.), Miradas antropológicas sobre la vida religiosa 
III, Buenos Aires, CICCUS, pp. 171-210.

Martín, José Pablo (2010), El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Un 
debate argentino, Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento.

----- (2013), Ruptura ideológica del catolicismo argentino: 36 entrevistas entre 
1988 y 1992, Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento.



21Cuadernos del Sur - Historia 48, 7-22 (2019), E-ISSN 2362-2997

Presentación del dossier: La renovación eclesial y el catolicismo liberacionista...

Morello, Gustavo (2003), Cristianismo y Revolución: los orígenes intelectuales de 
la guerrilla argentina, Córdoba, Universidad Católica de Córdoba.

Moyano, Mercedes (1992), “La década del ´60. Organización popular y concien-
cia cristiana”, en AA.VV., 500 años de cristianismo en Argentina, Buenos Aires, 
CEHILA-Centro Nueva Tierra, pp. 369-389.

Oliveros, Roberto (1990), “Historia de la teología de la liberación”, en Ellacuría, 
Ignacio et al., Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la teología de 
la liberación, Madrid, Editorial Trotta, pp. 17-50.

Politi, Sebastián (1992), Teología del Pueblo. Una propuesta argentina a la teología 
latinoamericana. 1967-1975, Buenos Aires, Editorial Guadalupe; San Antonio de 
Padua, Ediciones Castañeda.

Pontoriero, Gustavo (1991), Sacerdotes para el tercer mundo. El fermento en la 
masa, Buenos Aires, CEAL.

Revel, Jacques (org.) (1998), Jogos de escalas. A experiência da microanálise, Rio 
de Janeiro, Fundaçao Getulio Vargas.

Rodríguez Agüero, Laura (2019), “Redes sociales, catolicismo liberacionista y repre-
sión en el Barrio San Martín. Mendoza, 1959-1976”, Prohistoria, nº 31, pp. 135-158.

Roze, Jorge Próspero (2011), Conflictos agrarios en la Argentina. El proceso liguista 
(1970-1976), Buenos Aires, Ediciones R y R.

Scannone, Juan Carlos (1987), “La teología de la liberación. Caracterización, 
corrientes, etapas”, en Teología de la liberación y Doctrina social de la Iglesia, 
Madrid-Buenos Aires, Ediciones Cristiandad-Editorial Guadalupe, pp. 21-80.

----- (24 de mayo de 2015), “Aportaciones de la Teología Argentina del Pueblo a 
la Teología Latinoamericana”, Lo social, [disponible en http://www.losocial.com.
ar/nota.asp?iddocs=6196].

Serna, Justo y Pons, Anaclet (2003), “En su lugar. Una reflexión sobre la historia 
local y el microanálisis”, Contribuciones desde Coatepec, vol. II, nº 4, pp. 35-56.

Soneira, Abelardo (1989), “La Juventud Obrera Católica en la Argentina: de la 
secularización a la justicia social”, Justicia Social, nº 8, pp. 76-88.

----- (2002), “La Juventud Obrera Católica en la Argentina (y notas comparativas 
con su desarrollo en Brasil y México)”, en Puente Lutteroth, María Alicia, Inno-



Cuadernos del Sur - Historia 48, 7-22 (2019), E-ISSN 2362-2997

Virginia Dominella / Aldo Ameigeiras

22

vaciones y tensiones en los procesos socio-eclesiales. De la Acción Católica a las 
Comunidades Eclesiales de Base, México, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, pp. 29-55.

----- (2008), “Trayectorias creyentes/trayectorias sociales”, en Zalpa, Genaro 
y Offerdal, Hans Egil (comps.), ¿El reino de Dios es de este mundo?: el papel 
ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza, Bogotá, Siglo del Hombre 
Editores-CLACSO, pp. 315-337.

Tahar Chaouch, Malik (2007), “La teología de la liberación en América Latina: una 
relectura sociológica”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 69, nº 3, pp. 427-456.

Tamayo Acosta, Juan José (1989), Para comprender la teología de la liberación, 
Navarra, Editorial Verbo Divino.

Touris, Claudia (2005), “Neointegralismo, denuncia profética y revolución en la 
trayectoria del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo”, Prismas, Revista 
de historia intelectual, nº 9, pp. 229-239.

----- (2008), “Sociabilidad e identidad político-religiosa de los grupos católicos 
tercermundistas en la Argentina (1966-1976)”, en Moreyra, Beatriz y Mallo, Silvia 
(eds.), Miradas sobre la historia social argentina en los comienzos del siglo XXI, 
Córdoba-La Plata, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos Segreti”, CEHAC, 
FaHCE-UNLP, pp. 763-783.

----- (2011), “Integrismos y profecía utópica en los imaginarios católicos de los 
años setenta”, en Ceva, Mariela y Touris, Claudia (coords.), Nuevos aportes a los 
estudios de la religión en las sociedades contemporáneas del Cono Sur, Buenos 
Aires, Lumiere, pp. 101-115. 

----- (2012a), Catolicismo y cultura política en la Argentina. La constelación tercer-
mundista (1955-1976), Tesis de doctorado en Historia, Buenos Aires, Universidad 
de Buenos Aires.

----- (2012b), “Profecía, Política y clericalismo popular en el Movimiento de Sacer-
dotes para el Tercer Mundo (MSTM): 1967-1973”, Prohal Monográfico, Revista del 
Programa de Historia de América Latina, vol. 3, pp. 251- 283.

Vázquez, Cristian (2020), Campesinos de pie: La formación del movimiento cam-
pesino en Formosa, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción, Universidad Nacional de La Plata; Posadas, Universidad Nacional de Misio-
nes; Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, [disponible en 
https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/161].


