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I. FUNDAMENTACIÓN 
 
 

La actualidad y vigencia de múltiples interacciones entre religión y política en la 

constitución de identidades, la articulación de territorios y la instalación de narrativas de 

memoria ha conducido a muchos especialistas a revisar viejas concepciones de la 

secularización e instalar, como nuevo horizonte conceptual. Por ejemplo, entre otros el de 

la existencia de una “modernidad religiosa” a partir de la cual interrogar estos fenómenos. 

Quienes asumen este desafío se arriesgan a poner en duda certezas largamente instaladas 

en nuestras disciplinas.  

La creciente especialización funcional y diferenciación institucional entre las 

esferas de acción política y religiosa, pronosticadas por las teorías de la “modernización”, 

conviven como espacios de hibridación donde son posibles y legítimas un sinnúmero de 

transacciones de sentido político-religioso, orientadas a legitimar acciones pasadas o 

brindar criterios prácticos para la acción en el presente. Este doble proceso de 

agenciamiento, político de lo religioso y religioso de lo político, es constitutivo de 

nuestras sociedades modernas.  

Una vez más, proponer el cruce entre religión, cultura  y política como objeto de 

análisis de las ciencias sociales de la religión supone actualizar el ya “clásico” debate 

acerca de las limitaciones heurísticas del concepto de “campo religioso”, acuñado por P. 

Bourdieu, para abordar estos fenómenos. 

 

La definición weberiana de la modernidad como expresión de un “politeísmo de 

valores” que da lugar a una “guerra de dioses”, desencadenando conflictos insoslayables 

entre creencias extremas, sigue ofreciendo un marco de plausibilidad para comprender la 

imbricación entre estas lógicas de acción política y religiosa. 



 La historia reciente de América Latina es un escenario privilegiado para 

comprender la vigencia de estas dinámicas. La propuesta de este seminario es la de 

recorrer procesos paradigmáticos en la región que permiten trazar líneas de continuidad 

entre los distintos casos nacionales, más allá de la emergencia de casos singulares. En tal 

sentido, resulta ineludible estudiar el peso del factor religioso en las revoluciones, las 

dictaduras, los exilios latinoamericanos, los procesos de transición a la democracia, las 

memorias del pasado traumático y la conformación del campo de los derechos humanos 

en la región. 

 

II. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA1 

 
1. El catolicismo latinoamericano: de Medellín a la Teología de la liberación. 
Los años sesenta en América Latina. La construcción de una unidad latinoamericana: la 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Afinidades electivas entre 
Marxismo y Cristianismo. Pobreza, política y violencia en los Documentos Finales de 
Medellín.  Distintas interpretaciones en torno a la teología de la liberación: ¿movimiento 
social o corriente intelectual? Trayectorias, Redes e Impactos en el mundo político y 
religioso. 
 
Bonnin, Juan Eduardo, “Pobreza, política y violencia: las voces de la Teología de la 
Liberación” en Discurso político y discurso religioso en América Latina. Leyendo los 
borradores de Medellín (1968), Santiago Arcos, 2013, pp. 128-161 
 
Löwy, Michael, “Marxism and Christianity in Latin American”, Latin American 
Perspectives, Issue 79, Vol. 20, N° 4, Enero 1993, pp. 28-42. 
 
Levine, Daniel, “Assessing the impact of Liberation Theology in Latin America”, The 
Review of Politics, Vol. 50, Nº 2 (Spring, 1988), pp. 241-263 
 
Chaouch, Malik Tahar, “La teología de la liberación en América Latina: una relectura 
sociológica, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 69, N° 3 (Julio-Septiembre de 2007), 
pp. 427-456. 
 
2. Cristianos, revoluciones y contrarrevoluciones 
 
El modelo de Camilo Torres: mística revolucionaria y participación de cristianos en 
diversas experiencias de lucha armada. Conflictividad teológico-política: los 
movimientos contrarrevolucionarios en las revoluciones mexicana y nicaragüense. 

                                                 
1 Es ésta una propuesta inicial de bibliografía desagregada por núcleos temáticos de contenidos. Se 
adjuntarán en el programa definitivo la bibliografía general y un dossier documental para el trabajo de los 
doctorandos.   



 
Morello, Gustavo (2003) ‘Cristianismo y Revolución’. Los orígenes intelectuales de la 
guerrilla en la Argentina, Universidad Católica de Córdoba, Córdoba.  
 
Donatello, Luis Miguel (2010) Los católicos y la lucha armada. Montoneros, 1966-1976, 
Manantial, Buenos Aires.  
 
Levine, Daniel, “Camilo Torres, Fe, política y violencia”, Sociedad y Religión. 
Sociología, antropología e historia de la religión en el Cono Sur, Nº 34-35, Vol. XXI, 
pp. 59-91. 
 
Meyer, Jean, “Geografía de las guerras cristeras: México, 1926-1940”, I Jornadas 
reestudio del Carlismo. El Carlismo en su tiempo: geografías de la contrarrevolución, 18 
al 21 de septiembre de 2007, Estella, Gobierno de Navarra, pp. 245-265. 
 
Bataillon, Gilles y Vania Galindo Juárez, Protestantismo moravo y establecimiento de 
nuevos habitus entre los misquitos nicaragüenses (1848-2000), Estudios Sociológicos, 
Vol. 25, Nº 73, Enero-Abril, 2007. 
 
 
3. Dictaduras en el Cono Sur de América Latina. Brasil, Argentina y Chile, una mirada 
comparada 
 
Dictaduras y Doctrina de la Seguridad Nacional: la defensa de la sociedad occidental y 
cristiana. Legitimación religiosa. Catolicismos y diversidad religiosa. Alianzas en 
conflicto: el mesianismo militar. Estrategias del clero frente a la represión estatal en 
Argentina, Chile y Brasil.  
 
Catoggio, María Soledad, “Religious Beliefs and Actors in the Legitimation of Military 
Dictatorships in the Southern Cone, 1964–1989”, Latin American Perspectives, Issue N° 
6, Vol N° 38, Noviembre de 2011, pp. 25-37. 
 

Ruderer, Stephan (2010) “Entre la religión y la política. El vicariato castrense en las 

últimas dictaduras de Chile y Argentina”, LASA, Toronto. 

Serbin, K. (2001), Secret Dialogues. Church State Relations, Torture and Social Justice 
in Authoritarian Brasil, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh. 

Lowden, P. (1996), Moral opposition to authoritarian rule in Chile, 1973-90, Macmillan 
Press, London.  

 
4. Procesos de transición y Comisiones de Verdad: Verdad, Justicia y Reconciliación 



La disputa por el sentido en torno a la “reconciliación nacional”: Argentina y Chile. La 
legitimidad religiosa en la construcción de la verdad sobre los pasados traumáticos: 
comisiones e informes. El caso de Guatemala. 
 
Funes, Patricia  "Nunca Más. Memorias de las dictaduras en América latina" en Bruno 
Groppo y Patricia Flier (Comps.), La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria 
en Argentina, Chile y Uruguay, Ediciones Al margen, La Plata, 2001. 
 
Popkin, Margaret and Naomi Roth Arriaza, “Truth as Justice: Investigatory Commissions 
in Latin America”, Law & Social Inquiry, Vol. 20, No. 1 (Winter, 1995), pp. 79-116. 
 
Bonnin, Juan Eduardo “La reconciliación nacional: génesis religiosa del discurso 
político” en Iglesia y comunidad nacional (1981) entre la dictadura y la democracia en 
Argentina, Eudeba, Buenos Aires, 2012. 
 
Cruz, Ma. Angélica, “Dilemas de la transmisión: entre la ‘reconciliación nacional’ y los 
‘mártires por la justicia’” en Iglesia, represión y memoria. El caso chileno, Siglo XXI, 
Madrid-Buenos Aires, 2004. 
 
Rosal, María Luisa, “El Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria 
Histórica en Guatemala y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico: la génesis de las 
comisiones de verdad en Guatemala”, en Las violaciones contra la niñez en el marco del 
conflicto armado interno en Guatemala: una comparación a partir de los informes de la 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico y el Proyecto Interdiocesano de 
Recuperación de la Memoria Histórica, Tesis de Maestría Derechos Humanos y 
Democratización para América Latina y el  Caribe”, UNSAM, 2012. 
 
5. Figuras de la violencia política. Memorias y Homenajes 
El culto a la memoria: religión civil. La trascendencia frente al límite. Formas de procesar 
el pasado: héroes, víctimas y mártires. Memorias divergentes y pasados irreconciliables. 
Políticas de homenaje: el reconocimiento estatal de las víctimas religiosas y la 
sacralización de las víctimas del terrorismo de Estado.  
 
Traverso, Enzo “De la memoria y su uso crítico”, en Puentes, Año 8, N° 25, Diciembre 

de 2008. 

Catoggio, María Soledad, The consecration of political suffering: martyrs, heroes and 
victims in Argentine Political Culture”, Journal of Latin American Studies,, 45, 697-719. 
 
Cruz, María Angélica, “Las memorias de la jerarquía católica durante los años noventa y 
otras voces dentro de la Iglesia” en Iglesia, represión y memoria. El caso chileno, Siglo 
XXI, Madrid-Buenos Aires, 2004. 
 
Cruz, María Angélica, “Memorias en acto, la conmemoración de Ander de La Victoria” 
en Iglesia, represión y memoria. El caso chileno, Siglo XXI, Madrid-Buenos Aires, 2004. 
 



Feld, Claudia, “Fotografía y desaparición en la Argentina. Consideraciones sobre la foto 
de Alice Domon y Léonie Duquet” en Trinquel, Agustina y Claudia Feld, Artículos de 
Investigación sobre Fotografía, CDF, Montevideo, 2012 
 
6. Puentes latinoamericanos en el exilio: París, Bélgica y Estados Unidos 
Las redes cristianas en el exilio: la salida y la llegada. El dispositivo confesional de 
acogida. La infraestructura del mundo religioso: espacios de confluencia y construcción 
latinoamericana. La movilización internacional de la denuncia. 
 
Franco, Marina, El exilio. Argentinos en Francia durante la dictadura, siglo XXI, 
Buenos Aires, 2008. 
 
González, O. L. (2009). “Derechos humanos, migrantes y trasnacionalismo. El caso de 
ACAT en Francia”, en Colombia Internacional, 69, enero-junio, 124-141.  
 
Green, J. N. (2003).“Clerics, Exiles and Academics: Opposition to the Brazilian Military 
Dictatorship in the United States, 1969-1974”, Latin American Politics and Society, 45 
(1), 87-117 
 
Catoggio, María Soledad (2012) “Puentes latinoamericanos en el exilio en Francia: las 
redes trasnacionales del mundo religioso”, en Jornadas de trabajo sobre Exilios Políticos 
del Cono Sur en el siglo XX, La Plata 26 al 28 de septiembre de 2012 
 
Van Meervenne, Michiel "Buscar refugio en un lugar desconocido. El exilio argentino en 
Bélgica (1973-1983)", Tesis de Maestría en Escuela de Humanidades, Universidad 
Nacional de San Martin, 2013. 
 
7. Activismos y redes humanitarias en el Cono Sur de América Latina 
La trama religiosa del campo de los derechos humanos en la región. Carreras de 
reconversión de católicos  a devotos humanitarios. El activismo religioso y la política 
trasnacional  
 
 
Keck, Margaret and Kathryn Sikkink, “Trasnacional advocacy networks in international 
and regional politics”, UNESCO, Oxford, 1999. 
 
Kelly, Patrick W. (2013) “Human rights and Christian Responsibility: Trasnational 
Christian Activism, Human Rights and State Violence in Brazil and Chile in the 1970s” 
en Workshop: Religious responses to violence in Latin America, Center for Latin 
America and Latino Studies (CLALS), American University, Washington DC, 14-15 de 
Enero de 2013. 
 
Catoggio, María Soledad “La trama religiosa de las redes humanitarias y del activismo 
trasnacional en las dictaduras del Cono Sur de América Latina” en Jensen, Silvina y 
Soledad Lastra Exilio, represión y militancia. Nuevas fuentes y nuevas formas de 
abordaje de los destierros de la Argentina de los años setenta, UNLP, 2014. 



 
Funes, P. (2008) “Mamá Mercedes”. Diario de viaje de una madre de Plaza de Mayo, en 
Modernidad, Religión y Memoria, Colihue, Buenos Aires. 
 
Morello, Gustavo (2012) “Secularización y Derechos Humanos. Actores católicos entre 
la dictadura argentina (1976) y la administración de Carter (1977-1979)” Latin American 
Research Review, Vol. 47, No. 3. pp 62-82. 
 
Clase 8: exposición y adelanto de trabajos finales. 
 
III. FORMA DE EVALUACIÓN: 
 
El seminario será aprobado conforme a la normativa de asistencia del doctorado y con un 
trabajo final escrito que consistirá en la elección y desarrollo de un tema o problema de 
los desarrollados en el curso. El diseño del trabajo final será parte de la discusión con los 
doctorandos durante el curso por lo cual está prevista una exposición oral durante el 
mismo.  
 
 
 
 
 
     Dras. María Soledad Catoggio y Patricia Funes 


