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Objetivos generales de la asignatura:  

El presente seminario plantea un abordaje, desde la perspectiva de las Ciencias 

Sociales, de los fenómenos religiosos como una manera de interpretar  nuestras 

sociedades. Nos proponemos no sólo aportar herramientas para la comprensión y el 

análisis de los fenómenos religiosos en las sociedades contemporáneas, sino 

también realizar una reflexión sobre la práctica de la investigación en los espacios 

argentino y latinoamericano. Cada uno de los bloques temáticos que hemos elegido 

articula así el análisis de las reflexiones  de autores clásicos que han trabajado los 

temas, con formulaciones y teorizaciones más actuales sobre las temáticas, y con 

artículos y monografías de casos.  

 

Los objetivos generales de la asignatura son:  

1. brindar elementos teóricos para el análisis e interpretación de los fenómenos 

religiosos a través de la lectura de los clásicos fundamentales de la Sociología de la 

Religión y de nuevos aportes teóricos que den cuenta de las transformaciones del 

campo religioso, de los nuevos actores que lo componen, y de los sentidos diversos 

que éstos imprimen a sus prácticas. 

  

2. brindar elementos metodológicos y asistencia técnica para el diseño, 

implementación y desarrollo de investigaciones de campo sobre la temática.  

 

3. indagar acerca de las nuevas relaciones entre sociedad y religión en la época 

contemporánea y sobre la pertinencia de las producciones sociológicas para 

explicarlas, con especial atención a los casos latinoamericano y argentino.  

 

4. aportar instrumentos conceptuales para pensar el mundo contemporáneo y las 

características de las interrelaciones en el llamado mundo globalizado o 

mundializado de la modernidad tardía.  



 

Contenidos desglosados por unidades: 

 

Unidad 1. Religiones y creencias en Argentina contemporánea 
 
Contenidos: 

En esta primera unidad presentaremos una reflexión sobre las principales creencias 

y prácticas religiosas en Argentina contemporánea, considerando el estatuto de las 

creencias religiosas, políticas y sociales. Trataremos la relación entre las creencias y 

las prácticas religiosas, la transmisión de la religión en familias y comunidades, y 

abordaremos las tradiciones religiosas mayoritarias en Argentina contemporánea.  

 
Bibliografía obligatoria:  

Mallimaci, Fortunato (2013) Atlas de las creencias  y las prácticas religiosas en 

Argentina. Buenos Aires, Biblos. 

 

Mallimaci, Fortunato; Giménez Béliveau, Verónica; Esquivel, Juan Cruz (2019) 

Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. 

Sociedad y religión en movimiento. Buenos Aires: Ceil. 
 
Unidad 2. La sociología piensa la religión  
 
Contenidos: 

Introducción general a las principales teorías sociológicas clásicas de la religión. El 

contexto político-cultural de sus formulaciones. La construcción de la religión como 

objeto de estudio posible de ser abordado sin argumentos metafísicos.  

Emile Durkheim: religión e iglesia. La estrategia investigativa de “Las formas 

elementales de la vida religiosa”. Hipótesis interpretativas: la religión en cuanto 

forma especial de representación de la realidad; lo sagrado y lo profano como 

categorías de cognición social. Hipótesis funcionales: la posibilidad de la continuidad 

misma de la vida social por medio del simbolismo religioso. La capacidad 

comunicativa de lo religioso para especificar y regular las relaciones sociales. Análisis 

sociológico de lo religioso: la desacralización de lo religioso, la sacralización de la 

sociedad. Pertinencia de las categorías durkhemianas al estudio de la religión en 

América Latina.  

Max Weber: sacerdote, mago, profeta. Contra una definición esencialista de la 

religión: la pregunta por el sentido de las acciones sociales. La acción religiosa: 

condiciones y efectos; vivencias, representaciones y fines subjetivos del individuo. 

Ordenación y organización de las acciones religiosas. Sacerdotes, profetas y laicos; 



acciones paralelas y opuestas en base a diferentes intereses. Ordenamiento 

religioso de las acciones cotidianas: los caminos de la redención y su influencia en el 

modo de vida. Ascetismo de rechazo del mundo y ascetismo intramundano. Huida 

contemplativa del mundo. Salvación por la gracia institucional. Salvación por la sola 

fe. Salvación por la gracia de la predestinación.  

El singular enfoque de Ernst Troeltsch: un pensador cristiano elaborando una 

sociología histórica del cristianismo. Autonomía relativa de las ideas religiosas 

respecto a la esfera de la economía. En busca del conflicto en el interior del 

cristianismo: relaciones entre creencias religiosas y mundo profano, idea de Cristo y 

distintas formas sociales de organización de la idea. La construcción de los tipos 

ideales (tres formas concretas, históricamente discernibles de organización 

religiosa): iglesia, secta, místico, o tres formas de socialización religiosa. Pertinencia 

para analizar la dinámica actual de los fenómenos religiosos.  
 
 
 
Bibliografía obligatoria:  

 

Durkheim, Emile (1993) Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Alianza 

(Objeto de investigación, apartado I, Capítulo primero: Definición del fenómeno 

religioso y de la religión, Libro segundo capítulo 7 apartados I y II)  

 

Geertz, Clifford (1997) “La religión como sistema cultural” en La interpretación de 

las culturas, Barcelona, Gedisa.  

 

Hervieu- Léger, Danièle (1996) “Catolicismo. El desafío de la memoria” en Sociedad y 

Religión N° 14/15, Buenos Aires, CINAP.  

Parker, Cristian (1995) “La Sociología de la religión y la modernidad. Por una revisión 

crítica de las categorías durkhenianas desde América Latina” en Sociedad y religión, 

Nº 13, Buenos Aires.  

 

Troeltsch, Ernst (1956) The social teaching of the Christian Churches, New York: The 

MacMilliam Company, London: George Allen and Unwin Ltd. 4th Impression. 

(Traducción de Laura Pizzi para FLACSO, Programa Buenos Aires).  

 

Weber, Max (1964) “Los caminos de la redención y su influencia en el modo de vida” 

en Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica. 

 



Halbwachs, Maurice (2004). La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias 

de Zaragoza. 

 

Giménez Béliveau, Verónica (2016). Católicos Militantes. Sujeto, comunidad e 

institución en la argentina. Buenos Aires: Eudeba.  
 
 

Unidad 3. Religión y política en la sociedad latinoamericana contemporánea: 

secularización, laicidad, Estado. 

 
Contenidos:  

La politización de lo religioso y la religiosización de lo político en perspectiva 

histórica y sociológica. En torno a la problemática de la secularización y la religión en 

el espacio público. Modernidades, secularizaciones y laicidades varias. Creencias, 

instituciones y estados. Los diferentes usos del término: entre el diagnóstico y el 

juicio de valor. El proceso de “desmagización del mundo” y la práctica religiosa 

institucionalizada como una categoría más de la religiosidad. La organización 

contemporánea de la religión: entre la autonomía individual y la autorrealización 

subjetiva, la proliferación comunitaria y las transformaciones de la organización 

institucional. 

El debate sobre los límites históricos y sociológicos del campo religioso. 

Independencia y autonomía de las esferas de acción, avance de unos campos sobre 

otros. Configuraciones de poder en el interior de las instituciones religiosas y en las 

relaciones que los diversos actores religiosos establecen con el Estado, la sociedad 

política y la sociedad civil.  

 

Bibliografía obligatoria:  
Casanova, José (1999) “Religiones públicas y privadas”, en Auyero, Javier, Caja de 
herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana, Buenos Aires, 
UNQ.  
 
Berger, Peter (1968) El dosel sagrado, Buenos Aires, Amorrortu, (Capítulo 6)  
 
Berger, P. L. (2016). Nuevas reflexiones en torno de la religión y la 
modernidad. Sociedad y religión, 26(45), 143-152. 
 

Bourdieu, Pierre y de Saint Martin, Monique (2009) “La sagrada familia. El 
episcopado francés en el campo del poder”, en Pierre Bourdieu, La eficacia 
simbólica. Religión y política. Buenos Aires, Biblos. 
 



Esquivel, Juan (2009) “Cultura política y poder eclesiástico”, Archives des Sciences 

Sociales des Religions 146.  

 

Martínez, Ana Teresa (2011) “Secularización y laicidad: entre las palabras, los 

contextos y las políticas”, Sociedad y Religión 36, vol XXI. 

Mallimaci, Fortunato (2015). El mito de la argentina laica. Buenos Aires, Capital 

Intelectual.  

 

Mallimaci, F. (2017). Modernidades religiosas latinoamericanas. Un renovado 

debate epistemológico y conceptual. Caravelle. Cahiers du monde hispanique et 

luso-brésilien, (108), 15-33. 
 

Mallimaci, F. y G. Giorgi (2016),  “Santiago de Estrada, entre el Estado y la institución 

católica. La trayectoria de un dirigente católico desde Onganía a Macri”, Revista de 

Ciencias Sociales, segunda época, año 8, Nº 29, Bernal, Editorial de la Universidad 

Nacional de Quilmes, otoño, pp. 115-134 

 

Milot, Micheline (2009). La Laicidad. Madrid: CCS o Milot-Bauberot, Laïcités sans 

frontières , Seuil, Paris, 2011.  

 
Pierucci, Antonio Flavio (1998) “Soltando amarras: secularización y 
destradicionalización”, en Sociedad y religión, Nº16/17, pp.101- 131. 
 

Prieto, Sol (2016). “Capítulo 4. ¿Qué hicieron las personas con la elección de 

Francisco?” en El fin del mundo. El fenómeno del papa Francisco desde la sociología. 

 
Unidad 4. Religión y clases sociales. Religiosidad popular 
 

Exploraciones sociológicas sobre qué significa ser creyente en la actualidad y sobre 

qué significa pertenecer a una religión en la actualidad. Pertenencia en las religiones 

constituidas y pertenencia en las nuevas religiones. Pertenencia religiosa e impacto 

en la vida cotidiana. Los límites difusos de lo religioso.  

Características y orígenes culturales de grupos religiosos diversos: Evangelismo e 

Iglesia Pentecostal, Católicos Carismáticos, Testigos de Jehová, Iglesia Bautista, 

Iglesia Metodista, Mormones, Umbandas y New Ages. Articulaciones entre religión y 

clase social. Modos de habitar lo religioso según posicionamiento social. Modos de 

construir distinciones sociales a partir de prácticas religiosas.  
 
Bibliografía obligatoria:  



Bourdieu, Pierre (1993) “La disolución de lo religioso” en Cosas dichas, Barcelona, 

Gedisa.  

 
Mallimaci, Fortunato (director) (2013) Atlas de las prácticas y las creencias religiosas 

en Argentina. Buenos Aires Biblos.  

 

Semán, Pablo (2006) “Cosmológica, holista y relacional: una corriente de la 

religiosidad popular contemporánea”, en Bajo continuo. Exploraciones descentradas 

sobre cultura popular y masiva, Buenos Aires, Gorla.  

 

Algranti, J. (2016). Consumos Rituales: usos y alcances de las mercancías religiosas 

en el santuario de San Expedito. Andamios. Revista de Investigación Social, 13(32). 

 

Viotti, N. (2011). Notas sobre socialidad y jerarquización en la nueva religiosidad de 

los sectores medios urbanos. Papeles de Trabajo, 5(8), 135-152. 

 

Puglisi, R. (2015). Jerarquías, familia y formas de participación en la Organización Sai 

Baba de Argentina: Un análisis sobre los límites del campo New Age. Sociedad y 

religión, 25(44), 124-154. 

 
Unidad 5. Religión, movilidades y territorios 
 
Contenidos:  

Las religiones como generadoras de espacialidades y  su capacidad de articularse 

con identificadores étnicos, nacionales, regionales y políticos en organizaciones que 

trascienden los límites de los estados. Grupos migrantes como espacios de 

circulación de grupos religiosos más allá de las fronteras, expansión misma de los 

grupos religiosos y la circulación de éstos más allá de su contexto cultural, social y 

nacional de origen.  
 
Bibliografía obligatoria:  
Segato, Rita L. (2007). “La faccionalización de la república y del paisaje religioso 

como índice de una nueva territorialidad”, en Alonso, Aurelio (comp.), América 

Latina y el Caribe: territorios religiosos y desafíos para el diálogo, CLACSO, Buenos 

Aires.  



 

De La Torre, R. (2009) “De la globalización a la transrelocalización de lo religioso” en 

Debates do Ner, 10 (16), 9-34. 

 

Giménez Béliveau, V., Montenegro, S., y Setton, S. (2005). El campo religioso en la 

Triple Frontera: entre el arraigo nacional, los anclajes étnicos y los movimientos 

transfronterizos. Revista de La Escuela de Antropologia, Buenos Aires, 1(10), 179-

192. 

 

Mosqueira, M. A. (2016). “Hasta lo último de la tierra”: Consolidación y 

transnacionalización del rock cristiano argentino. Journal of the Sociology and 

Theory of Religion, 5. 

 

Mansilla, M. Á., Muñoz, W., & Piñones-Rivera, C. (2016). El postpentecostalismo. La 

concepción de los migrantes peruanos y bolivianos evangélicos (quechuas y 

aymaras) sobre el pentecostalismo chileno. Diálogo andino, (51), 81-91. 

 

Flores, F. C., & Oviedo, M. E. (2017). Imaginarios turísticos, construcción de 

atractivos y New Age: El caso de San Marcos Sierras (Argentina). Estudios y 

perspectivas en turismo, 26(2), 493-508. 

 
Unidad 6. El cuerpo y la religión: salud, sexualidad y género 
 
Contenidos:  
Género (s) y religión. Salud sexual y reproductiva (Políticas y derechos). Consumo 
problemático de drogas. Gestión de la diversidad religiosa en el ámbito sanitario. 
Terapéuticas espirituales. Sanación. Bioética. La perspectiva interseccional. 
 
 
Bibliografía obligatoria:  
Carbonelli, Marcos A.; Mosqueira, Mariela A.; Felitti, Karina (2011) Religión, 

sexualidad y política en la Argentina: intervenciones católicas y evangélicas entorno 

al aborto y el matrimonio igualitario. Revista del Centro de Investigación. 

Universidad La Salle, vol. 9, núm. 36, juliodiciembre, 2011, pp. 25-43. Disponible en 

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=34219888002 

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=34219888002


 

Felitti, Karina e Irrazábal, Gabriela (2018- en prensa) Los no nacidos y las mujeres 

que los gestaban: significaciones, prácticas políticas y rituales en Buenos Aires. 

Revista Estudios Sociales.  

 
Galaviz, G. y Olga Odgers O. (2015) Estado laico y alternativas terapéuticas 

religiosas. El caso de México en el tratamiento de adicciones. Revista Debates Do 

NER, 15(26), 253-276. 

 

García Somoza, Mari-Sol, & Irrazábal, Gabriela. (2014). Géneros, sexualidades y 

religiones: relaciones, intersecciones y confrontaciones. Sociedad y religión, 24(42), 

132-143. Recuperado en 05 de septiembre de 2017, de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-

70812014000200006&lng=es&tlng=es. 

 

Garma, Carlos (2000), “La socialización del don de las lenguas y la sanación en el 

pentecostalismo mexicano”. Alteridades, 10 (20), 85-92. 

Giménez Béliveau, Verónica (2017) “Terapéuticas católicas, males modernos. 

Procesos de sanación y exorcismo en la Argentina”, en Sociedad y Religión 47, vol 

XXVII, 2017, pp- 33-59. 

 

Griera, Mar, Julia Martínez-Ariño, Anna Clot-Garrell, Gloria Garcia-Romeral (2015) 

Religión e instituciones públicas en España. Hospitales y prisiones en perspectiva 

comparada Revista Internacional de Sociología, Vol 73, No 3 

DOI: http://dx.doi.org/10.3989/ris.2015.73.3.e020 

 

Gutiérrez Portillo, Á. (2014). La religiosidad de alcohólicos anónimos. Temas 

Antropológicos, 36(2). 

 

Johnson, María Cecilia y Avilés Aguirre, David (2015). Sexualidades disidentes y 

religión. Las experiencias de lesbianas en familias evangélicas. I Congreso 

Latinoamericano de Teoría Social. Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-70812014000200006&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-70812014000200006&lng=es&tlng=es
http://dx.doi.org/10.3989/ris.2015.73.3.e020


Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

http://cdsa.aacademica.org/000-079/286.pdf 

 

Irrazábal, Gabriela (2017 inédito) Capellanes Cristianos: Procesos de 

institucionalización del servicio de capellanía y la asistencia espiritual no católica 

para hospitales públicos de Argentina 

 

Miguez, D. (2000). Conversiones religiosas, conversiones seculares. Comparando las 

estrategias de transformación de identidad en programas de minoridad e Iglesias 

pentecostales. Ciencias Sociales y Religión, 2 (2):11-30. 

 

Morán Faúndes, José Manuel (2015) El desarrollo del activismo autodenominado 

“Pro-Vida” en Argentina, 1980-2014. Revista Mexicana de Sociología (77), 3: 407-

435. Disponible en https://programaddssrr.files.wordpress.com/2013/05/el-

desarrollo-del-activismo-autodenominado-pro-vida-en-argentina-1980-2014.pdf 

 

 
Piñones Rivera, C., Mansilla Agüero, M., & Muñoz Henriquez, W. (2016). La 

agarradura me la atiendo en la iglesia: el diablo como símbolo hegemónico en el 

pluralismo médico aymara pentecostal. Chungará (Arica), 48(4), 645-656 

 

Vaggione, Juan (2013) Laicidad y Sexualidad. México: UNAM. Disponible en 

https://programaddssrr.files.wordpress.com/2014/11/laicidad-y-sexualidad.pdf 
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