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· IN:?OliME REGIONAL D:U: JUC BS AS PARA EL SEMINARIO. NACIONAL 
DE SUBD~SARROLLO 

Introducción 

a. N~cst~□ vision Jol somincrio. 
La t.rr:r.s:~0.~'---n.1 é},Z~:L0~. c~o J.01. pr:Jpfn Iglesia con1O Inoti tución, este. 
do t o::."r.·.::. :' e:. -1, ) . . :,;~,, ,:i.t.'G ,,-1; ,) :;,io.r l¿1s lo:?c:? s do 1 cnrnb io socio.l; so be 
lla cLJ_ ;;L'-';"J ·_(.".'(.~'.:·::,;-::: y ·i:j_ono • sus fundo.rn011tos instituc.i,onalos 
on l;::, oG·t _,1_tcr,u :::.:·. c,;Jor; c:üni..:ntos bc:m comenzado o. romovorso. 
Por lo t;:rni;o loe cc:rüb:ios quo· lor, cristianos 11progrosistas 11 

exigimos on la Iglesia Argentina no cfoctan oxclusivcmonte y 
. auporficialrJonto o. 1a orgo..nizo.c{on y vido. insti tucion:::ü do 
la iglesia; sino qua son profundas modific~cionos ostroc~a
manto ralaciono.des con la transfor□ccion do la socioddd on 
su conjunto. 

• Por oonsiguicnl;o ·i;ot!l.o intento do ronove,cion dentro do la 
Igll:osia, lluva implioito. una o:pcioh total, no solo eclosio.l 
(capitclismo, noocapit □lismo, socialismo, etc.) pudiendo r~VOf 
tir esto.- ranovacion un car¿ctor do mcyor adocuacion dentro 
del sistema ca.pi talista irnporcrnto o por ol centro.río, una 
prepo.ro.ci6n po.ro. los cambios que so o.vocinen on A. L;:¡,tina. 
Siendo JUC un ijovimionto quo participa ( a travos d~ sus mili 
tantos y en su conjunto) on lo. transformccion do la realidad. 
argentina, surge do □qui ol objetivo del Scminorio Nacion31, 

, M d '1 7·,- ~ •. conocer rn,::s pro:i:un c.mc □-co n roLs._iao.a. pare>. una pos·vormor rov2:, 
si6n do 13 situaci6n, do juc dentro do su contexto nacional, 
a fin~ becar mes ofioaz su acci6n. 
Dentro do ost2. .. 10ta principcl diforoncio.mos dos objetivos: 
l. i.::1 somine,rio debe brinC.e.r olm,1on-i:;os paro. CiUO hayo. una mo.yo: 

conciencia politice on los rnilitnntos. 
Para ulgunos será un despertar al compromiso politice • 
Es docir quo el so~in~rio contribuje crcahdo motivaciones 
pare la acci6n por medio del ost0dio y d~l di&logo, no si 
do esto ol Jnico y w[s adecuado rn6todo podag6gico para ~u 
sus milit~ntos. asuman ol compromiso. 
Los (;_uo 2stan buscando y ,:,.sumiendo un cornpromiGo poli tic o 
buscnr6n ol ~~bato idool6gico y un conocimionto do las Gi 
tintas icloologi.o.s a tr~wés do h,s divorsc,s intorprotacio
nos do la rcelido.d argentina. 
Perc, aq,uollos qua osttin toto.lwcmto comprometidos en uno. 
acoi6n tr~n~for~2ucrn y vivonciando una ideología, bu □ c3r 
una rofloxi6n cristiane sobro su eom~romiso politice con 
osa realidad estudiada, pa~a ver si ol compromiso y la 
ideología asumida, responden a osa fidelidad al pueblo, E 

coincidon con oso movirniunto bacia nuovas formns do humnt 
zaci6n que los ~ristianos vemos en la histobia 

II.Por otr2 parto asto rJvisor a JUC dentro du su contexto 
llevo a tonar a~finicionos más claras respecto a: 
a. 12,. li.noa toologic2, éLl movimiento rnodürnto lo. incorpor 

ci6n do ciertos datos conGrotos. 
Sirviendo ndomás pnra la dotcrminacion concreto do nuc 
vos fcrwos da vida do 1~ comunidad, qua evitan todo ti 
do onajonacion. 

b.ln misi6n y actitud profotica a tomas fronte alá 
si tuocion prosonto, c:uo 0s uno. si tuJ.ci6n profético. 01 

cuanto so derrumben los fund~montos do un sistema. 
hBy ~uo diforonciar y dotorminqr lo bueno dol sistomc 
y lo nuevo do lo ~ua debe @orir, sofialendo las fol~~l 



opciones que protonden intagrcr 
(ncoco.pitalismo, dcsarrollismo, 
cias modonnizantos.) 

lo nuevo o. un sistema caduco. 
tocn6cratas, y demás tondell 

e, ~l modo da actuar fronte al laioado y la jorcrqu=ia. 

Es docir: por uno. µrto ol somino.rio estimulo. a los militantes 
a u.na acción m~:is corn:;;iro,,1etida, a a~umir su ü1isi6n de cristianos 
del siglu XY.1 o.c;_UÍ y ahora.. Y por otro pé.,rte busca una dofini-
e iÓn m,~s c.:12.vo de lo. ú:iisi6n de JUC, do.do quo,mna expresión que 
lo definci, a.l inovimiont-o, no solo dobo tomar como rasgo eseone 
cial dol mov• a la bniformidcd teológica do los militantes,. 
(identidad do concopcion Jo Iglesia, do ovangolizacion, etc¡) 
sino to.rnbiort .~a exp~rienoia vivida en el campo social y poli 
tioo, os docir el m~vimionto como emergencia do un2 prácti6i
encarnacion coh la realidad argüntina. 

f.NFORME ~ClllNOMI~Q 

~Ptoceso do formnoion do Bs As, a travcs do la evolución do la· 
economía naoional.-

-Bs As. y al desequilibrio intcrrogional.-

La cuestión eoonornioa y social on la Argentina g±ró on torno 
al conflicto entro lo. región dol litoral, productora do materias 
exportablcst y las d~l intctior fabricantes do articules indus- • 
triales• (industria attosanal) succptiblcs do sor consumidos en 
el país. N las soluciones eran buscadas a trav6s do las modifi
caciones del sistorp.a adw,morot quo era o'l principal recurso c1ol ,,i 

gobierno central y ol rnecanismo orientador do jrnda politiua c0.2_ 
nomioa, ya soa protoocionista o librecambista. 
Hasta finos dol siglo XVIII, predominan en el territorio n2.ci.Q. 
nal las economías rogionalos _d0 co.rc:.ctor o.utosufiviontc debido 
a.l~ imposibilidn~ do integrarse al worcado colonial por caro
cor de 0lcmcntos ~e atracci6rt par□ la producción Jostinada a ·... .. , 
la oxportacion¡ como lr1s gr~,ndos unidndos productivas do L,s 
oconomias do agricultura tropical 1 y mincria. 
A finos ucl 0iglo XVIII, ::ol cc;_u.ilibrici de las economías regio
nales comienza a ramparse por el surgimiento de Bs As, como 
principal intermediario comercial con la mctropoli. Siendo la 
apoitura del pucsrto de Bs As., da conJicionos naturales oxco
lohtcs por su ubicaoi6n, y la importancia qua ad,:i_Ui¿rc lo. pro
ducción ganad~ra los que trasladan ol centro. ~e gravcdrid do la 
cconomia hocia al litoral y on espacial a Bs As. 
;La Revolución do I/12.yo, no o.1"1:;c:ra esto proceso sino que por ol 
contrario~, consolL,a el p2.pcl do Bs As, de ini;c.:p,1cdiario de J_a 
producción oxportablo y do centro de abastecimiento de los pro
ductos importados, aftanzandoso la filosofía politica del lib~o 
cambio-y destruyendo t0das 13s tr~bas dol intercambio que babia 
puesto el go'!.'. os:pw":>.L 'rorminn nuovtra dc,pondoncia de :;,;spafiña, 
y lu. bnrguonio. :ílOJ.'CE.nti.]. por+,cífüa nos ontre;go, n la sutil doriün0_ 
.o ion J.uglo s:.." -·. 
Lo. C8.}JE:lcid'.ld prJduc-ci.7-:. L,ol ::i .. 1torior, fuo dostruída por la in
vasi6n do l8s pr7Juctcs irglJSOG; Bs As, ndomás do.ser intcrrno
clio.rio entro el In·u,Hi0:c ";;/ ol i;xtorior, tuvo qua formnr un2. 
actividaG oriento.da bacic la 0.vortcci6n en la propin zond de 
influcnci2 del puerto, pnro. suplir 1~ capacidad 'exportadora 
del interior dcstruíua por los produbtos britanicos. La eanado-



río. fuo L, soluci<Sn p2r,.: c1_uo :Bs Asr o.firli1c su propow;oro.ncir-. 
en vl pc,ís. Los o::cctcs .o~~r~:nsivo.s • .,al crocirlliG,lto dol comorc: 
exterior (o;~T)o:rtc.üon o. firos c,cl s. XVIII 17 millones do do
lo.ros, y on i850 so cxportr.ron 35 nillonos do dol8ros.) 
:...;sto conflicto cntl"O el pu,,rto y 1 :s oconornÍé.'.S rogion:· L::s '(]_UO 

termine: con L, total d.:lr-,tr•l~.c:.ó:c C::.i 1:-i.s sogunélo.s, for:,10, lc;fJ e:: 
s □ los subync~ntos a todo n1Jatro ¡recoso politico socio.l y so 
r,12.nifiosto. on L: o;:üJtot1c:i.:i, oonstc.1üo c,J dos t.:;nd0ncic.s poli
·;; icc1.s, 
La to~dcnoio. libracambisi:;2 for~o..;t por ln burguesía. comercial 
porteño., in-i:;olcctu~,1os ou¡·opcizo.n·,;os y quo poffl'toriorwon·t;o 

1 

absorvo "' L, burguosÍe, ¡Jr\',ó.,w·i:;oro, boncorcnso y c. las oligo,r-
ClllÍ2.s provincia.los, So op, nono c. :.c.s l'cstri.ciónos (protocciót 
(~uo disrninuy,;tmN ol cc;nor,:;io oxto;:ior ":>r por lo to.nto producon 
lo bnjo .e los pracicc do cuoros y cernos, trnycndo lo. ruin:::. 
del pcstoroo Jol Litor~l. Y ?.taonr: el protoccionis~o uduci0ndc. 
las incopscidadcs de l .. s inJustrics rogionalos y ¡as rostric
cionos int0rprovincialos ~~r~ la ~roaci6n do un uorcado intorr 
~sto. politico. cconÓLlico. :.lavó a 1~ d0scomposici6n de la ostruL 
turo. social del interior por lu dGstru-ci6n ele suc sistomas 
prouué::bi vos. 
Ls tonclcncic, protacC;io,üstc. c~:pro1:o.dn :::. tr¿_,vcs L,ü los cc.uJi.;i,_.;i,_ 
llos y montoneros, o:,~i,g!.a lo. ú;)fcr,sc. do l:'.S inuustri2s por Iil.2, 

dio u.,; l;, pj"otccciÓD. c,d1¡c,nora sin L. cuc.l no son luc:rmtivo.s • 
por 13 ~syor co.p~ci~ad ·t_cnologicc. do los países europeos y 
sin 1~ ou~l no so pu~du feman tsr muevas industrias on su 
territorio. Pro~ovíc.n un doscrrol~.o co.pit~listu baso.do on un 
conooutitaionto ~n ero te <iros l~,s roLioncs, ,1Lrn fo.vorozco. 12. croe 
ci6n ;:;e un uorcc.c,.o i1ü,.rno; no b::-.,;:,_ndo la pro"ucci6n on L.,s ,-_ 
domi.nélC'.s éLl ,acrc,:1.do it1·i.;orn".cion:::.:_. :;:;st¡:,, líncf'. os tot2.lmcnco 
dorrotado. cu ln Argant:Lns, cu~ndo on 18JO entramos pl0n:::.m0n~c 
on ol ucrce.do intcrnc·.c:~c 1-:ic,l. 
Comienzo. un pcrio~o do dosnrrollo dopcndiontc, cuyo croci
rnionto pro,.luctivo oc,ta.x', b:..,sc.do or:.: 

ol :::1um0nto e h, sup ]rficio OJ~piotcc:o. 
- la oxpc.nsión contínu~ uo la dowandc. ~xtorior. 
- y ol nrribo úe inv;_,r':lion0s del cxt~.rior 
Lo qu6 lu d~bu un c~raJ~cr onJobl~ y dopandionto de los fo.ctQ 
ros extornos. La posibio disLlinuc1Ón do 1~ da~~ndo. oxtarior o 
el c.gotnmionto tio ln frontero. pro[uctiva de ln rugiÓn pnmpoo.nl 
rauastran clnrc.montc la vulnorcbilidad do este psouJo dos □rro

llo r1uo ib .. ; indoclin~b,lorn,;nto o. ut:.é.'. crisss, c:.u'-- se produjo 
on 1930, a posar do lLc bullos su~fios del progreso indofini&( 
do l;-,. ¿;;:;n .r::,ción icl ¿:ot-
Lc. durn¿_,udo. externo. os 1~, '0 .uo de. fcrmC', ,: le, nuovC'. ostr,,ctur;:: 
productiv2.. Y o;:; e. trl\VOs d0 las inversiones, los ompr'--stitc,, 
y ol cnr~ccar nocctivo con ~uo so cnccr6 ol procoso inmigru~0l 
rio, ,,_uo uo o,contúc, rn1c:.,tro. dopcm,.encia y le ostructuro. cori"i;:":. 
lizC'.dora d~ Es As. 
Lc.s inv,::rsionJs cx·cr, .njoro,s tondicron 2. forrnnr y domin8.r L: {l. 

f rc,o 3·i.;ruo·cur:..1 O(; or.omi .. o., L□s i nvc. rsionos on fo rroco.rrilo s 1 

sume.ron al 36% del tctnl da 1913, y por wodio del si□tomn Qo 
·c3.rifo.s y do red .,a vL,s, t.:,orain;\lir. Gr:-:cn Brct. ol r,1orcc.do :i.n-
torno. El rosto de les invJrsicnos so distribuían on frigorf 
fices, ~mprosas import~dorcs exporto.doras o instituciones 
finc1ncicras. 



por modio du los omprostitos par~ pagar los saldos negativos 
con G. Brot. so proraovín el enduudnrafuento nacion~l, increraontag 
doso la dopond0ncia a travos do un circulo vicioso on los que 
los interesas u pag~r so multiplican. 
El proceso inmigratorio cobro cBr~ctor negativo al no podar a
ficmzarse un lc.s zonc-,s rurol:~s ( el 90% por ciento do la in
migrocj_én fue a la rogion pampeana y solo una cuarte parto 
n l;:w zonas rer...i.lo-s,-) Ln conc\._;ntración L,O lo, propiedad terri
torial on wunos Ju un~ minoría oligarquica os lu qua haca qua 
los inrnigr::mt,:is so lfru.diquon en zon::s urb.'.:'..LK',s, y ospocinlmcmto 
o n Bs As Rc:::\)1·~~-:ndo do esto moélo la estructuro, dopendionto de 
al tn concrotación }_H'otucrie, -:ir gr:-:i.n can Gil.,cd do servicios y b!::!_ 
roi.z-racia. 
En 1930, so ompioznn a sentir les afectos do l~s ~odidas proto2 
cionmstas o.dopto.,::as por los gohiornos europeos y E. U. que diG 
ficultan la oxpcrtución do materias primas y la capacidad de 
importación, la olig~rquía se vo obligada a diversificar la 
estructura productiva, comenzando un período d0 industrializa
ción rolativa. que tonm o.uga dur[\nto la 2º Guerra mundic.l y que 
torrüno. on 19 55. 
La disminución de los abnstocimiontos importados da ciertos 
productos por la cc.Ídn do 1~ capacidad do impcrtación dol país 
provocó l□ 2purtura del Ll0rcado interne a nuovns líneos do 
producción (actividades minoras, ulgodon, azuccr, et,) qua 
permitió la loealiz~ci6n de ~ctivid~dos oconomicas on zonas 
distcntos dul Gran Bs As y la divorsific2ci6n de su estructura 
economicn on torno a osos nuuJ.oos (Cuyo, Patagonia, etc.) 
Esto desarrollo frustrado, no logra romper la dopontioncia del 
centro dfun~mico,quo os Bs As. 
La incomunicaci6n entro las diforuntes regiones entro si xo 
mantiono por la pcrmanoncia de 1~ cstruc~ur□ básica del sis
tema ele transportes que GO abro on c.banico desdo ol puerto do 
Bs As, y q_uo sigue const i tuyondo cmo do los obEJtéculos fundnmen 
talos o le intogr~ci6n ospaeinl do la Oconornia argontinu. -
La moyur po.rto du 12 Jroduuci6n du estas provincias so orienta 
ho.cio. Bs As y lo. r;18.y~)r parto do los proLluctos "irnportac.~os" 
dol r,.,stu do lo.. oconoii1L, no.cione1l provienen do lb.s industrias 
radicadas en Bs As. 
ACTUAL D:8S.L,l¿U_¡_LIBRiü Ii?{,_;;füQ;fH0NAL 
Rociporado el poder por la oligarquía on 1955, on vano a tra 
tado de solucionar e~ ClosoquJ.librio rogion~,l mediante la proio 
ción do inversiones on diversas· zonns. -
Las inv0rsi0nos oxtro.nJoras -Y L, oligarquía no van justamente 
a ror11por esta estructura oci;nornicn doforrno.Jo... El soctor extor
no no +a a sor qgion promunva ls industrializacion on ol inte
rior y leca in,~ustri:J.s pesad:1si como lo demuestran lo..s invorsio
nos roalizndns a trcvos d~ ln lay 14780 
Ln ovoluci.on o::onornic::i, r:,cic,nto 1'.-:irt2looc el p8l)Ol do Bs As. 
como n&clo0 di.ncmico da~ da3nrrol:0, y usto proceso do contra
lizncion cistc-, 1lcg-~nrlo a un punt) 0.0 S'J.i;urcv::!j.fm on cJ.uo ln oxpn~1. 
sión do lé: p0blnción -;¡ nno.. aonstc:,.,_to 2.curnul;:1cion do insuficien
cias on viviendo y saxvicios gcnJralus: h~n provocado un ampo~ 
rarnionto do l2s condü:i()l'lJG gorrrnlos do vi.do,. En villas y- bncF·
rrios da cucrgoncia h~bitnn el 15~ do lo. poblac. del Garn. BsAsn 



E:FOHME RELI'.:IOSO. 

- Proceso de formaci6nde nuestra religiosidad 
Caracteisticas peculiares de la religosidm P9~efla. 

- Religilpsi.cll. y mentalidad en los distintos niv~ 
lea de la organizacion eclesial. lnyluericiamnciliar. 

Iglesia y Poder. 

a) - Tomamos el concepto de religiosidad como la resultante CB la encarna -
ci6n de la Fo en una Gultura, como tl modo de viy,enciar la Fe en un momento 

histotico. y m un lugar dado. 

La formación de la religiosidad argentina está íntimamente ligada al 
proceoo de formaciót\ argentino, siendo el tipo de colonización llevado por 
España, el procesoinmigratorio de fines d~ siglo pasado, la marginaci6n de 
los sectores mayoritarios de la conducción de la comunidad nacional, y otros 
factores secundarios los que fueron construyendo esa religiosidad individua
lista que, a pesar de los vientos conciliares a6.n hoy perdura y que tiene ca 
rateristicas peculiares en Buenos flir~s. 

La religiosidad colonial está marcada por las características propias 
del español y el nativo. ~1 español es individualista, eLocéntrico, y al mi~ 
mo tiempo magnánimo como expresion de su caractei- religioso y su conciencia 
de superioridad dominadora. El mativo aporta las cualidades de fidelidad, sen 
tido de la libertad e independmncia. 

En la religiosidad de aquel momento preponderaba una concepción mo -
ralista donde el contenido esencial del cristiano tenia connotaciones muy de 
biles en la práctica, dado que la respuesta del hombre al llamado de Dios,: 
el Amor como modalidad de ese llamado y de esa respuesta, las virtudes como 
inspiradoras del quehacer humano, ~uedan desplazadas por la pertenencia a la 
fé. ~s decir, la religiosidad colonial es fuertemente moralista y débil te~ 
logicamente. 

::.ntre los hechos históricos que m~s repercutieron eh la religiosidad 
nacional, el proceso ibmigratorio es el m~s importante, Constituido princi -
palmente por italianos, cuya personalidad original no era tan individualista 
como la española, la lucha por su adaptación al medio nuevo que le fue muy -
adverso acentuó su individualismo,y el sentido comunitario que podría haber 
aportado se perdió en el seno de las colectividades que poco a poco se fue -
ron arraigando al estilo de vida nuevo. 

La iumigraci6n desplazó todo lo nativo de nuestra religiosidad, re
duciendo el folklore religioso a áreas apartadas (Noroeste especialmente), 
e introduciendo .pa"W".tas del catolicismo pojlular europeo. 

El proceso de urbanización comenzado a fines del siglo pasado y con -
tinuado en 1930 trajo la variacion del sistema de valores tradicionales reli 

• giosos enfatiBando los valores inmanentes del individuo y la capacidad de di 
rigirse a si mismo. Las situaciones en la vida urbana son cambiantes y las: 
formas rigidas de la moral tradicional son incapaces de ackuarse a los cam -
bios. Esto acehtda la dicotomia moral cristiana - vida. 

Es decir que en ouenos rtires, como en las grandes concentraciones urba 
nas del apais el individualismo se acent'1a, la participacion en la vida ccmu: 
nitaria es menor (Parroquias con mas de 5.000 fieles), las caracteres míticos 
son menores. El folklore religioso autentico no existe, _,pero si las devocio -
nes y ritos populares extranjeros de tipo· imitativo (Lourdes, Fátima, Po .peya 
~an Cayetano etc.) 



El Concilio na ha hecho sino agudizar y acentuar esta polarización e~ l• 
que las jerarquías de éstos movJJrü0.nt.os, aunque aceptan algunos de hs pen 

samientos con~·iJ.-1..ar"ls, ::;e :cP".,.é:':.'1n a +,0c'.a .:lnnovacion que afecte a la :est.rÚ.2 
tura de los m"·vhrie,n;os, r021:i_zil!ldo pequeñcs cam.LV,s para aparentar su fide
lidad al e..-,nc::.l:h y ,:·i:ao.r A :i.~e -; n11úr~\·.c 1s ( E:.1e::1plo tipico la restructuración 
de .la lJioe;w::iJ r:J-3 B:i,.ARo, que c.udo cambie para que todo quede igual) segi.n 
la máxima del g()b:' err,o), 

En terno a m-rir.hás Parroqt.:.ias se han e-rendo grup;>s de reflexion de vid.a, -
de disidentes" B:1 vira:;, aJr~dedor de c1:.:rn<:: ,icvene:1 se ag:.·c1pan equipos fuera 
de toda. organii;,,a:da DioceBanas. t1u .las ramas eHpé~ia~.izadas se destruye 't11-

da la e~tructuraci~n formal.ü,ta en bu~,q\Jetla de ·1.1n agrupam:tento natt\ral. 

Per•, si bd.en lou laicos Mtivbtas exigen o.na mayor participación~ la l 
glesia, pocos son lus qi.ie quieran asumir resp-:msabilidades, 

La radicalizac:ñ.6n de tstos grupos, llevó a muchos a negar la eficacia clel 
appstolado y la p-o.übilidad dé cambiar la Iglesia. 

Éntre las caracterieticas que se puede observar en el pueblo ó cristianie 
mo de masaea la aus~ncia de reflexión y el carácter emocional y mítico des~ 
adeción, tiene una concepcióm ritualista febida a un complejm derulpabiiidad 
antemm Dios qu~ motiva la nece~idad de hacer ritos purificatorios celíl.ttan
dose en lG ,.exterior del müimo, el rito no tiene relacüm con la '11..da, ffil un e
fed:o mágico; Tiene u.na actitud pasi\r,a, y de3eos de ser di.-rigidos, asesorados 
en·lo religios0. Sin asu~r ning1.ma clase de responsabilj_dades. Se es cris -
tiano por obeel.iehcia a las rorrr,a,'3 reli.191Jsa de ]a socif;)dad el\ que se 1Á. ve. Pam 

. ser de Ja sociedad argentina hay que ser cat6licó, se aceptru5JZlt ser mtoli
co co mo se acepta ser argentino ( catolicismc;, de tipo cultural). 

Se concibe a la religión c~no algo pers0nal que sol~ cambia la interiori -
dad del sujeto, es para la salvadion ir.dividual. 

Se tiene un sentido fatalista, aceptación de les hechos ¡xirque Dios quiere 
que asi sea; otra de las caracteristicas es el fanatismo, es decir la acepta 
ción o rechaz:om bloque{en~jo con el cura y dejan la ~ligion). La influen-
cia femenina como • autoridad religiosa en el hogar. Tradición hispaaica. Crea 
un• cristianismo devócional y sacramental que mee que los hijos al lle~ar a 

la adolesanos.a juntQ~onru independencia familiarse desetit.iente de l• reli -
gioso, 

e) - La Iglesia ha estado sjempre ligada al poder, E,sta circunstancia -
nnnifestada a lo largoceruestra breve historia se muestra enlo~ 'ultimos tie! 
pos, a traves de los aiguiente~ datos: 

Ligada al gobiernG: La influencia del patrona.to tranaforma a los jerarcas 
en funcionarios, ejerce ¡:oder ~r9.ue tiene intereses. 

Habiendo a.do ma institucion que fij6 nonnas y lealta 
des a los fieles y activistas y que fueron er'r fEeneral bastante '1Standard" y 
caracterizadas por el deseo de 11:10 innovar", le permitió a los funcionarios 
actuar com0 guias á traves de:filnciones sobre el pueblo sentimental y mominal 
mente catolico, aum algunos practic_os, que por otra parte era bastante stimiso. 
por las hormas y costumbres _tradicionales no modificadaa. 

Hechos h5.st0rir:osqµe lo V'3rifican: EL hecho de su efectiva presión por 
las elecciones del 4.6 3' 158 ,us situaciones con 1-'erón y 'rondizi, la ubic-ª 

ción de funcionarios Cé..tolicos en la ;:iecretaria de Culto y el Ninieterio de 
Educaci6n. 

En: cuanto al caracter general de la jerarquía en su mayoria ancianos de 
mentalidad acorde en general con su edad, es decir con su realidad, 



b) - En la organizaci6n eclesial, 1~ vivencia de la fe se da en diferentes ni
v@les, ... 

Asi come en la rtrgentina los sectores mayoritarios estan social t económi 
camente marginados tambien eflta dicotomia "elite"-masa se expresa en lo reliia
so; por un lado la jera:::-qufo. y sacer~ot es y un pequeño número de ~~ 
tirutx laicos acti •,istas formo.n el núcleo central y por el otro lado la presencÍl. 
de un cristianis~o de masas, de una devoción popular. , 

Los niveles que deferenciamos para el ert:i:mwba estudio de la religio9idad 
y de mentalidad oclesial son: 

- Jerarquia 
- Sacerdotes 
- Laicos activistas 

Pueblo (creyentes en general) 

Sntre las principal~s caracteristicas de la 'erar4uia estA la de vivir -
fundamentalmente su cristianismo como una serie de leyes y normas (mentalidad 
juridicista). Esto contrasta, aunque deriva de ~sta mentalidad, con el uso y la 
libre adaptación que haoen de las norma de 1~ Iglesia en su trato con los gobeL 
nantes y pode:rosos, siendo apnrentanente el oportunismo su política y la "dip~ 
macia" su ética ( Caso Podestá) 

Un aspeoto del modo de actuar característico de su mentalidat ~utelosa, 
cerrada a las inquietudes innovadoras es el de la ut:blización Qe un mecanismo 

de reclutaci6n o de nombramieho, por el cualse canaliza za personas dotadas de 
una gran inseguridad psicolócgica que se somenten pasivamente, Ahora bien, pa
ra asumir la tarea e:onductiva. de la cornijnidad,a los nuevos gerarcas de les da 
una formación apolog&ica, juridioista, moralista, q¡eramente teorica, etc,, en 
la cual proyectan toda esa inseguridad encubierta, mediante el reemplazo de la 
vivencia del cristianismo por una racionalización del mismo. 

Lá ausencia de autocritica es absoluta y cualquier critica hacia la jeraL 
quia es percibida como una oritica a la fe y a la re1igi6n, 

Hay rasgos que s~n comunes a la jerarquia y a los sacerdotes como la~c~ 
nización y mercantilizaci6n de lo liturgico, por 10 cual la Uración se hace m,2 
notona y los actos liturgicos se comercializan. 

La ausencia de vida comunitaria y el apego a los bienes privados, hace 
estragos aún ,(o más a~n) en las órdenes religiosas, 

El modo de actuar frente a las personas se caracteriza por la valoraza
ci6n en función de su posibie aprovechamiento, Esta utilizaai6n de las personas 
especialmente pa_a la manutención de obras, seminarios etc,,tiene como raiz u
na excesiva valoración de lo "economic0" (apego a los bienes y el poder). 

Este modo de actuar desconoce el aporte de los laicos y sus posibilidades 

Los curas, después del 6oncilio han entrado en una Crisis de su rol sa -
cerdotal, de custodia de la "moral" y de los "valore13" del sistema. Crisis que 
si bien tiene raíces en la influencia exterior del pensamiento teológico actual 
y del Concilio~ su aspecto mas Qramático est~ originado en la polarización del 
laicado qie exige definirse frente a la posiciCn de ]a lglesia amte elmmdó y nas 
concretamente ante la realidJd argentina. 

Los laicos 4ue participan en organizaciones católicas sonpocos, y e.te P!?. 
blema re acentúa con la crisis e~tructural de dichas organizaciones, 

Las ramas parroquiales de Accion 6at6lica, y aun las e:e1pecializaaas, con 
juntamente con las demas a¡,:rupaciones "Oficiales" han segregadG> cientos de lai 
cos 4ue no han podico realizar su vocación apostlica, o que se han abhrguesado, 
por el formalismo burocrático, d. sentidocronformista y femeripo de la espiritua+1 
dad de los movimientos, y por la incapacidad de ~stas organizaciones apostoli
cas qreadas bajo el influjo de un pensamiento integrista para solucionar el dua 
lismo fe cristiana-vida. -



Fero ya antes del Concilio se veían signos de la crisi~ que romo refl~ 

j~ de la sociedad actual se dan tambien en la Iglesia: La dualidad antag2_ 
nica de las normas vigentes y desarraigadas de la realidad y las ac~itude 
en la actividad concreta de los sace:rq.otes y jerarcas en general, de¡:ipier_ 
ta en el pueblo sensacion de desconfianza en la autoridad y su consiguien 
te frustración, si bien solé'.111ente se la expresa "puertas para adentro" saj,_ 
vo en la época peronista (a medias) y marca aun más sus diferencias. 

Por otro lado la llegada del ~oncilio, trae aparejado un fuerte golpe 
para la jerarquia, yq 4ue libeera la opinión y su misión interna y pernú
te "Legalmente" la autocritica que prende fundamentalmente en la juventud 
(sacerdotes y Laicos). 

Realizandü una sincera labor de humanización pErsonalización 6 acci•n 
socialista bajo distintas formas y tareas ideologicas en conjunto con 
el pueblo y no con solo sectores católicos sino como caracter1sticas fun
damentales. 



IETDRME CULTURAL 

Lo ii,portancia que ha tou:1do el estudio de la cultura surGe de la 1 
pr0fundo.- lucha ideol6c;ic2. (]Ue ,;e está produciendo en este plano entre el : 

üperialisLo y los países dor.inados. • 
• Toda la Arc;entina es objeto de un proceso de colonizaci6n cultural. 

• ~l capi to.J.isco y la fon.uci6n del 1.ercado internacional han per
L.i tido la 1irni'rersal:l z:::;.cí6n de la cultura que es lm bien en cuanto es 
una tQLa de conciencia de una hur.:anidad única en la que los hoc.bres se 
recobocen co1.o tales y taL.bién ha p<¡ln:i tido a la huuanidad acced'er a 
bienes eleuimtales. 

¡>ero este fen6r.:eno de uní versali zaci6n trae consigo la destrucción 
no s6lo de las culturas tradicionales si no t¡;u.:bién del propio núcleo 
creador de cultura, conjunto de valores y ·s:ÍL;bolos que le dan a un pue
blo su propia interpretaci6n de exist8ncia. 

Por esto las luchas de liberaci6n en Asia, AL~ric.a Latina y Africa 
se llevan a cabo no s6lo a causa de la explotaci6n adon61..ica sino por 
la reivirídicaci6n de 1-a personalidad propia que la era colonial había 
sustitu1d~ o defotuadDi • 

Todo Lbvh:ientó revolucionario se d1cuet'ltra ante la paradoja de: 
por una parte la necesidad dé enraizar se en el pasado para afiruar la 
reivindicación nacional frente a la personalidad del colonizador, y por 
otra parte pretende inttotlucír al país en la civilización Loderna, en 
la racionalidad pol·í tic a, técnica y cien tífica que exi¡;o el abandono 
del pasado cultural. 

Es otra vez de la ilusi6n de que la cultura europea y, en general, r 
occidental¡ es la cultura universal superadora de las det.:ás culturas 
COLO penetran conceptos , categorías, uétodos q_ue sirven para encubrir 
la realidad de doLinaci6n dM y explotaci6n en que se encuentra el país. 
La civilizaci6n universal debe basarse en el diálogo creatigo de las c1 
culturas y no eib la docinaci6n do una cultura sobre las otras. 

-UFIVERSlDAD.- Es la forca instí tucicmalizada do la organizaci6n y co
Liunicaci6n del saber a toda la sociedad. Desde ósta la sociedad constrU 
ye una icagen de sí r:isna dando se unidad y sicnificaci6n. En la uni ver
sidad se elab0ra el pensar_:iento que justifica y nantiene el acturu. sis
teL:a sociru., 'donde la colonización cu1tural adquiere carácter insti
tucional. Esta se extiende a la ensofíanza superior a través : 
.- del planea.ciento exterior do la universidad nodiante los "tsenerososn 
aportes de las fundaciones extranjeras. · ~t 
·.- del uecanisuo de selecci6n (liuitaci6n) do estudiantes. 1t 
.- de la proliferación de uní vorsidades privadas en las que por su ca
rácter witiecon6uico son fácil prosa. de las subvenciono·s del exterior 
que inducen a un deten.ina~ tipo do proc;rat:a e&ucati vo • 
• - dd apoli tici_suo c¡uo se q_ui8re icponer tratando -de eliL:inar toda 
actitud crítica frente a los conoc.il:ientos íLpue-stos. 

ESTRUCTURA Y ORIGEN SOCIAL DE-LOS ESTUDIAN'i'ES 

nivel econ6;_ico U.B. A. u. La Plata u. del 
Populor lD, 4% 11, 2% :1.3% 
t:t::dio 
r.adio 

46, 2% 46,5 ) 87$~ 
sup. y alto 35,4 42,3 

lHVEL EDUCACIOHAL ALCAl'1ZADO El:T AREA METROPOLITAl'TA 
(Poblaci6n dt:: 18 aiíos y d.s) (1960- 1961) 
Eo fU8ron a la escuola 5% 
Pricaria coLplota 44,5% 
Secundaria cocpleta 9, 5% 
Universidad co1:pleta 2,4% 

Sur 



EGRESADOS DE UNIVERSIDADJ~S PRIVADAS 
Carreras 
Abogacía 
Notariado 
Modicina 
Ingeniuría 

cantidad do 0grosados 
527 
203 
154 

Indust. 14 

DE BUENOS AIRES 
Porcentaje 

49, 20 % 
19 % 
14,41 % 

1,32 % 
(hasta 31 31 d~_ju~io d0 1967) 

De la priL:era estad.1sr;1ca surge una cocposici6n social uís diver-
sificada en Bok, y una tendencia aristocratizante on las dE:l int,erior. 
Es probable que con la actual ley univ~rsitaria esto panorar..:a se haya 
uodificado en el sentido do una nivel-aci6n aristocratizante. 
La tercera esta.dística LU8str::a que ,i,i. s universidades privadas de toda 
la Argentina han fracasado un su proy•acto de provoer profesionales pa
ra la t.oderni zaci6n del país dado que el 1:ayor porcentaje de egresados 
pertonecc a las carreras t¡zadicionalos, siendo aún superior a lx de 
las nacionales. -

MEl:TTALIDAD PORTEl'lA 
La t.entnlidad portería se rnmifiesta a traves de los súctores uedio: 

Y clas: al ta y o~ apo:te hecho 1;or el proletariado en su ~:ayer parte p 
proveniente del interior, d8spues de 1945, a la confoniaci6n de esta 
t:entalidad ha sido tardío. Observat:os que este sector no se encuentra 
tottüLente integrado al sistena cul tunü urbano, poro su presencia 
es significativa dado quo tanto la clase alta COLO los sectGTes uediós 
estructuran un núcll:O i.rportant~ do pautas con respecto a 61. 

Soctoros Modios .- Buscnn c:l ascenso ,-·0dianto la idontificaci6n con 
los patrones de conducta do la clasl, alta. (cantidad du taxis Torino 
que aunque os taxi es Torino). 

Esto consm~o ostc:ntoso d8 autos y bienes suntuarios on el que se 
dcri va Gran parte dol capital nacional son bienes iLproducti vos re
fuerza la estructura dep,:mdicnte. 

El ,.:iodo a que le car.:bien el sistor:a de ascenso social y a p0rder 
el st:,tus adquirido no le p(X'...,i te participar 0n r;ovir.i .. mtos rovolucio
rios aunque esté explotada COLO las d,más clases. Lo distintivo do es
te sc;ctor us que no se asur.:o cm ;o clase. 

· Aunque en su eran i.:ayoría os un suctor m;orfo y políticat:,mto in
diforljnte, los grupos do izquierdo. y d,ff8cha rocih.utan espocialt.ente 
sus 1;ilitant0s tffe este soctor. 

Esta clase so int,; 0 rÓ políticar_;jnto con el radicalisLo y sufrió 
co:.o osto su desintec;raci6n y adocuaci6n al :c'iistoLa porque la tan Len~ 
tada 11intransic;encia 11 radical no es precisacontc una característica du 
s:sta clase que van si,:,,.:pre trn.s las vs::ntajas inrwdiatas quo lo puedo 
proporcionar la clase adinerad~. 

Mentalidad burócrática . 
. - ti0nu cocponcntes autoritarias en cuanto asucon una actitud survil 
fronte al supc,rior y arbi t\:iarin ante ol inferior . 
. - Su diluye , l sentido do rosponsabilidatl al son tirso oncubi 8rto por 

.01 anoni:-:ato do la 1-:aquinaria borocr6.tica • 
. - pérdida del sentido del trabajo al fon:alizarso y d,:soncarnarse las 
rel0.cionos hur.:.anas por una pr,:t()ndida eficacia. 
, En esto proletariado de cuello duro pal pi ta la insec;uridad, ol 

cOLplejo Laternal ( ol culto o la vi cja), la tristeza habi tu2.1 y ol dOT 
rrotist:o, cl indivjdual.i.sco anto 12 i1:potcmcia de cai:biar oso sisteca 
de rulacionos hut:n:,;2s,, • 
Fen61.:1;nos típic0s cÁ:, :[:~,:._e L; r;C',_.•wn,;atoria. El BAR y El J?utbol. 
Bar: busquoda du t,n,o. rc.;:1 :v·. i.(,J lL> ·f'i.:rn,1onal de cc1.ractcr i:ás afocti vo. 
Un fun6t:cno todasúJ. no , 1_1~· u;:;>:u 1.•_[;;(1.o lo consti tuyu la i::portancia du 
las f\mdionos gastronót:icas un 01 port;.;iío donde parecería coi:punsar su 
vacio in t orior. 
El futbol: d,.1sc,i.rGa do tcnsi6n , catarsis ck la a¡;rcsividad contenida 

a lo larc-o do la s,Jt:8Ila ün la r0lnci6n superior-subordinado. 
El hcdho del trabajo fcr:0nino por n,.i-ccsidad ha provocado una 

nive:lación cn las rolacionc.s honbr8- , ujcr. 
Suctorus d0 clase Ledia 11r:arc;inados 11 • 

• - uS.s que un fonóuono local es oxprcsi6n de una a1i0naci6n cultu
ral por la cual so ici tan r:odos de vida y estilos. do conducta. .., 
Estos sectores son los publicitados HIPPIES y la izquierda del L. rrain 

r, 



•· 

/// del whisky y da GuiJ.lGn 11 • Su j_, portancia núi.,:;rica us poquE:Jtía poro 
SI.•gnifi cati,v;\ un cuanto a í11clico d,1--una ,:11:1,ienaci 6n cu llur:ü 

Cla::-;u al ta·: 
- Busc, corrL.mt0s dC; opinión '--'n los diarios tradicionolus k1cs co· .. o 
"Lo. JJ· ció•;" y 11J..,7 Pr<..:n:_;;11. 
- H,.ni fi cf;ti; un r:n ti r,t roni s o c,:zac,,rbado 0 ir r,,cio·nnl. 
- D,.,r,prucio al '•·abcci t:~ nc_r,;r~.11 y E:11 ello i· .. plicndo ul cks11r,:,ciÓ d(; to 

todo lo nr.ti vo. 
-Intunto const;:nt0 dl" buscrr l_tl{~cir,;,; uzcJ.ur;ivos p8.ra ,SU diVLrsion. 
-Ti...,n,:, ;:Jr, so,::uridn<l, 0uc st; 1.:,nifit;stn. ,_,n ,.,J. tr:1to r.(s hu;_, no h".ci,, 

el p,.rsor;;_ 1 de s"rvicio, a. dif,~r ;ncia dG la clase ,.ccli,·. tn;¡J, dora 
(ej.: ~rn.igr:ntc:; d:-' bi:i.jo '.1j_vd c:u\tu:':,J) quo túndc n r.nrC!ar 1.Es 
noto.r1;·:1..8nt,i L :-, u1f,.crencJ_:1~ du rnve... . 

-Lr, suocL::é,u cL los nuuvos ricos so C:7:.-,wtcriz-:.\ po;- instrm.cnt2r c1i.::·~ 
tííic.,1..untu as relaciono:, hu:.an::•s 0n función de :;:tu; objc:tivos cl0 
lucro ütr; co,.pon"nt,; :-ücoJ.ót:_;ico i:.po7·tantc 1::- col'.:sti tuye: úl culto 

c·de,slt~,.~t,'.:·lr1.ri,r:ci:.s co O conjunto du sL.bolos O ,::l,:Luntos (U0 donotLn 
'-' U ' ,,. L, " 1 > 1 . ' . t t 1 . rara ;_; nuevo r1ro <),:- ; ., s 1.' .por é:.n u . e quo .·:p; rl;cc, que 

lo qun ,.::s 
Anti "c.ilito.rü,t:c: y pro-lib,;r;l y su ~,poyo a lo:. e::o,n,, nos du fuerzr1 
es proporciona!. a su ,.i(;clo ;J crn.unin.o o ,J. cn;_IJio dol :üstc:.a de 
pro pi :idnd. 

- .Su c,::.po do crític,~ s.; rcduc,.: ;-• ·1_0 ;_.;t'r::,_-2nt-~, 0co1,.16•·ico y c,f_:o lo. hn 
C(, su1.ar.u·t1to vul,1•ira1,1c al bo'..1:-::rdco :)Ub:Licit:,ri:i (del tir,o ¡;rm.iaJ. 
y po l í t;j co) 

- :_;e r:tribuyc: .sí .. is .. o el :<,rit::i d•s li.r1i. r loc;r-(.o t;J. status Y com;.'.:: 
cu,.ntc,r.,:nt,; clcspr,;cia e.l :.:--r[jn6do, cO. o rcspon,;tblc d,; su fropir· 
situación ("en .:,:te p,Ís ,.-~l que ,uicr" pror;r .::;,;_,-:,:, 

.,. 

, 


