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Durante 2018, pero principalmente durante la primera mitad del año 2019, me dediqué 
a mi trabajo de tesina para la licenciatura en Sociología. Teniendo como disparador la 
movilización  realizada  desde el  Santuario  de San Cayetano  a  Plaza  de Mayo,  en 
agosto de 2016, con la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” convocada por 
diferentes organizaciones populares; me propuse abordar los vínculos entre religión y 
política  en  una  organización  político-sindical,  como  es  la  Confederación  de  los 
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
En  la  tesina  analizo  dos  facetas  de  este  fenómeno.  Una  ligada  a  pensar  a  esta 
movilización, con referencia al Santo Patrono del Pan y el Trabajo, como un escenario 
de unidad política, social y sindical; entendiendo que las referencias a la religiosidad 
popular potenciaron las posibilidades de entendimiento entre diversos actores de la 
sociedad argentina.
Por otro lado, la segunda parte de dicho trabajo consistió en indagar en las dinámicas 
dentro de la organización estudiada para comprender, en profundidad, las razones de 
realizar una marcha en referencia a este santo. En este sentido, abordamos diferentes 
elementos, surgidos en conversaciones con integrantes de la organización, que nos 
permitieron entender el rol de la religiosidad tanto en el cotidiano de la organización 
como en la de sus integrantes.  
Para el trabajo presentado en estas jornadas me parece pertinente traer a colación 
algunas reflexiones sobre esta segunda parte del trabajo de tesina, con la intención de 
reflexionar en torno al rol de la religiosidad popular en las organizaciones populares, la 
convivencia entre la creencia religiosa y la participación política, y el abordaje que se 
puede hacer desde las Ciencias Sociales en torno a esto.
Siguiendo  a  Sosa  y  Trigo  (1983),  históricamente  sectores  liberales  y  algunos  de 
izquierda  han  considerado  a  la  religiosidad  popular  como  un  mecanismo  de 
“adormecimiento  de  la  conciencia  de  las  masas”  y  de  legitimación  del  orden 
establecido.  Amparándose  en  interpretaciones  sobre  las  palabras  de  Marx  (1843), 
gran parte de estos esquemas de pensamiento, relegaron el análisis de la aparición de 
fenómenos religiosos en el  marco  de procesos políticos revolucionarios de América 
Latina, desde los años 70 hasta la actualidad. La intersección entre lo religioso y lo 
político le ha dado complejidad a diversos fenómenos de la realidad latinoamericana y 
es lo que nos ha impulsado a indagar, teniendo como disparador la marcha de San 
Cayetano,  esta  intersección  dentro  de  una  organización  político  sindical  como  la 
CTEP.
Varios  autores  han  escrito  sobre  los  vínculos  entre  religión  y  política.  Algunos 
indagaron  en  el  rol  de  la  Iglesia  Católica  en  el  escenario  político  y  social  de  la 
Argentina (Mallimaci, 2000; Cuchetti, Donatello y Mallimaci, 2013; Dri,2017), otros han 
estudiado en torno al  vínculo entre las instituciones religiosas y las organizaciones 
políticas,  desde  Montoneros  (Donatello,2010)  hasta  los  Misioneros  de  Francisco 
(Carbonelli y Giménez Beliveau, 2015). 
Otros autores han propuesto diferentes maneras de pensar las creencias religiosas en 
torno a la subjetividad de los trabajadores. Por un lado, autores como Ainora, Antón, 
GonzalezFerrin, y Santellán (2004), refiriéndose, principalmente a la festividad de San 
Cayetano, hablan del fenómeno de “la sacralización del mundo” frente a contextos de 
ajuste y amenaza de desempleo, donde se producen modificaciones en la subjetividad 
de  las  clases  trabajadores,  que  las  impulsan  a  acercarse  a  diversas  expresiones 



religiosas, como en el caso de San Cayetano, reforzando diversos elementos de la 
“conciencia sacralizada”. En el caso de este santo, según estos autores existiría, en la 
devoción, una actitud de mera contemplación, y no de acción, cayendo en lo que ellos 
denominan el “círculo de la promesa” (2004:4); pedir y esperar el milagro.
En disidencia otros autores, como Dri (2003), no ven en este fenómeno religioso una 
mera devoción, y alienante, sino un elemento importante en la identidad popular, y un 
sustento o impulso a la acción. Esto significa que ve en la religiosidad popular, en las 
festividades religiosas, recursos que permiten la cohesión social, que potencialmente 
podrían impulsar a la acción colectiva de sus participantes. En este sentido, este autor 
expone que el momento religioso se convierte en algo fundamental para la identidad 
del sujeto colectivo.
Otros han abordado en torno a los modos de comprender la religiosidad popular en la 
Argentina. Trabajos como el de Seman (2004) nos permiten salir de prenociones que 
ven, en las creencias religiosas, linealidad y verticalidad. Mediante el concepto visión 
cosmológica  del  mundo,  este  autor  nos  invita  a  pensar  a  las  autopercepciones 
religiosas  en  base  a  la  apropiación  de  diversos  símbolos,  entrecruzados  con 
elementos de otras religiones y culturas que muchas veces pueden ser contrarios a los 
discursos oficiales de la Iglesia Católica sobre sus cultos y creencias.
Retomando esta concepción  nos acercamos al campo de estudio, tratando de indagar 
en cómo se vinculan las creencias y prácticas religiosas de los integrantes de la CTEP, 
y la práctica política de la organización.  Al haber trabajado principalmente con dos 
dirigentes,  nuestro análisis  se centró en cómo se desarrollan la actividad política y 
organizativa en un sector de la población que practica su religiosidad. 
Partimos de la pregunta sobre cómo estudiar a las organizaciones populares, en tanto 
sujetos  sociales  que tienen una lectura,  un conocimiento  reflexivo  sobre su propia 
realidad y una producción escrita sobre su actividad política. En este sentido nuestro 
objetivo no ha sido realizar un análisis unilateral del fenómeno, sino la construcción de 
una interpretación que aporte, mediante los elementos propios y de los entrevistados, 
a la discusión en todos los ámbitos; ya sean tanto académicos como políticos.
De todos modos, recuperamos las críticas que han realizado D’Amico y Pinedo (2015) 
a  los  estudios  centrados  en  organizaciones  donde  las  voces  de  los/as 
entrevistados/as, en su mayoría dirigentes, adoptan tal centralidad en el análisis de la 
identidad colectiva que terminan homogeneizando los discursos de la organización. 
Con esta advertencia, nos embarcamos en el  estudio de la CTEP, a través de las 
voces de los dirigentes entrevistados, considerando que esta organización se trata de 
un actor heterogéneo, por la pluralidad de organizaciones y de actividades económicas 
que confluyen allí y multiescalar, dado que la organización comprende a militantes y 
dirigentes de diferentes territorios.
Con  este  bagaje  de  discusiones  teóricas  y  metodológicas  nos  acercamos  a  esta 
organización,  y  allí  pudimos  recuperar  y  construir  con  los  entrevistados  algunos 
elementos  interesantes  para  pensar  los  vínculos  entre  las  creencias  y  prácticas 
religiosas, y la práctica política de la organización.
Como podemos ver  en documentos de la  organización  y en los  discursos de sus 
referentes, la CTEP tiene una fuerte impronta cristiana, algo a lo que en nuestra tesina 
referimos  como  “matriz  político-ideológica  cristiana”  retomando  un  trabajo  previo 
sobre esta organización (Toffoli, 2017). Entendemos que los discursos oficiales de la 
organización pueden ser más homogéneos que los que podemos encontrar en sus 
bases y en este sentido encontramos una realidad que muestra a un gran sector de las 
mismas  fuertemente  vinculadas  con  diversas  creencias  religiosas  y  con  diferentes 
niveles de compromiso para con estas. Algunos se definen como evangelistas, otros 
como católicos,  otros  participan  de diversas  festividades  religiosas;  algunos  van  a 
misa, otros se persignan al pasar por una Iglesia, etc; distintas concepciones sobre la 
práctica religiosa.
Frente  a  esta  realidad  los  entrevistados  nos  comentaron  sobre  la  necesidad  de 
compatibilizar los compromisos religiosos de sus integrantes con los que refieren a la 
organización. Como ejemplo de esto, los dirigentes tienen en cuenta los horarios de 
las misas al momento de hacer sus reuniones o asambleas. Por otro lado también 



podríamos  destacar  el  respeto  por  la  diversidad  religiosa  en  momentos  de 
acercamiento entre esta organización y la Iglesia Católica, principalmente a través de 
la  figura  de  Francisco  (Carbonelli  y  Giménez  Beliveau,  2015),  donde  no  se  ha 
sometido a participar de algunos eventos a quienes no comulguen con esa institución, 
aunque se les ha aclarado la importancia política de ciertos eventos, como por ejemplo 
la Marcha de San Cayetano (los evangelistas no son devotos de figuras o santos) o, 
en La Plata, los encuentros con el Arzobispo Víctor “Tucho” Fernández, quien bendijo 
los carros del MTE de la ciudad, etc.
Siguiendo  estos  aportes  pudimos  construir  una  aproximación  al  concepto  de 
convivencia  entre  la  religiosidad  y  la  práctica  política  de  la  CTEP,  viendo  en  los 
dirigentes una voluntad sincrética, intentando compatibilizar estas dos facetas de sus 
integrantes.
Al  hacer  este  trabajo  intentamos  salirnos  de  concepciones  acotadas  del  campo 
religioso, donde lo cultural, lo religioso, lo político, lo identitario se mezclan de maneras 
que se escapan a las categorías que ciertos discursos miserabilistas buscan imponer a 
la  realidad  concreta.  Siguiendo  a  Donatello  (2005),  concebimos  a  los  fenómenos 
religiosos no como residuos pre-modernos de carácter opiáceo sino como elementos 
importantes  en  la  construcción  del  lazo  social.  Frente  a  las  teorías  que  ven  la 
desaparición de la religión y la secularización de la vida pública, vemos un proceso de 
fuerte  expansión,  intensidad  y  fragmentación  de  los  fenómenos  religiosos  en 
Argentina,  principalmente  a  partir  del  régimen  neoliberal.  En  esta  misma  línea, 
Mallimaci, Esquivel y Giménez Beliveau (2009) descartan la idea de  la secularización 
como desaparición de los elementos religiosos y optan por observar en ese proceso la 
recomposición de estos elementos en función de modernidades religiosas que siguen 
siendo pilares del lazo social aunque sean construidas en base al recorte de creencias 
de distintas procedencias por parte de los sujetos.
En este sentido, en el marco de nuestro trabajo sobre una organización popular como 
la CTEP,  pudimos entender que frente a las diversas maneras de vivir  lo religioso 
encontramos diversas maneras de vivir lo político. Y que lejos de análisis lineales o 
condenatorios, el sincretismo se vuelve un eslabón fundamental para la convivencia 
entre las religiosidades y las prácticas organizativas que demanda la organización.
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