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Estudiar a los cat6licos y sus v.fnculos con 
la lucha armada en la Argentina contem 
poranea no es una tarea sencilla. Como ar 
gumenta Mallimaci en el pr6logo: "se en 
tremezclan memorias, vfctimas, cuentas 
a saldar, relatos hererogeneos, victimarios, 
impunidades, juicios, crfmenes de lesa 
humanidad". Disranciandose de las pos 
turas que oscilan entre la condena y el ho 
menaje, el prop6sito de la investigaci6n 
fue abordar aquellos t6picos mas genera 
les relacionados con el nexo entre religion 
y polftica. 

Los interrogantes centrales que verte 
bran la tesis de Donatello, para indagar 
la asociaci6n entre creencias cat6licas y lu 
cha armada, son: 2que papel desempefia 
ron los sacerdotes cat6licos en la gestaci6n 
de Montoneros?, 2que funci6n cumplie 
ron las redes sociales creadas por el cato 
licismo posconciliar?, y 2en que medida 
la etica del catolicismo posconciliar influ 
y6 en la constituci6n de Montoneros? Para 
resolver estas cuestiones retom6 los plan 
teamientos de Michael Lowy sobre la im 
portancia del factor religioso a la hora de 
comprender el fen6meno de las guerrillas 
en America Latina. Con ese marco con 
ceptual estudi6 la guerrilla urbana en 
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hacer una mayor anatomfa de las image 
nes para rescatar de ellas los significados 
espedficos para cada etapa. 

RESENAS 

en una etapa. El libro muestra c6mo las 
imageries adquirieron significaciones 
diversas gracias a los elementos que apa 
recen acompafiando a las mujeres y que 
nos permiten reconstruir otro tiempo, 
otros espacios y, asimismo, ver la trans 
formaci6n en los gustos, la permisi6n en 
las poses. 

Esta memoria cultural concentra las 
miradas de su presente, pero tambien de 
este presente a traves de la lectura atenta 
del historiador. Recupera en estas pagi 
nas un conjunto maravilloso de ilustra 
ciones que circularon en distintos mo 
mentos enrre los mexicanos. Habla de las 
transferencias culturales entre Europa y 
Mexico y de c6mo los mexicanos las adap 
taron y confeccionaron para un publico 
espedfico. La literatura con las imagenes 
escritas se convierte tambien en otro me 
dio a traves del cual se manifestaron al 
publico las concepciones sobre sensuali 
dad, sexualidad y erotismo y se constitu 
y6 en otro medio a traves del cual los lec 
tores desearon y anhelaron. 

Esre es un libro que nos habla de un 
tiempo de cambios que aborda, de algu 
na manera, la revoluci6n a partir de estas 
producciones visuales que nos revelan las 
transformaciones de una sociedad que se 
foe haciendo cada vez mas permisiva y 
que foe dejando de lado el ideal y el anhe 
lo del angel del ho gar ... 

No obstante, faltarfa en este trabajo 
cuestionarse acerca de quienes esraban 
detras de la producci6n de postales y foto 
graffas que inauguraron una nueva ver 
tiente en la industria editorial y que se 
guramente lograron amasar fortunas a 
traves de la venta de los desnudos femeni 
nos que circularon en disrinros soportes 
materiales, como en las cajetillas de ciga 
rros del Buen Tono, asf como lanzarla a 
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gunda mitad del siglo XIX, con el Syllabus 
(1864) de Pfo IX y la Rerum Nouanan del 
papa Leon XIII (1891). A partir de esas 
transformaciones surgio una serie de gru 
pos e instituciones que pretendian en 
frentarse en la arena piiblica con el libera 
lismo. Esta actitud ofensiva demandaba 
una presencia mas activa del catolicismo, 
dejando arras su relegamiento en la sacris 
tfa y penetrando en todos los arnbi tos 
de la sociedad y el Estado. Asf, se crearon 
los Cfrculos Obreros Catolicos, se dicta 
ron cursos de cultura catolica, se fundo la 
Accion Carolica Argentina (1931) y la re 
vista Criteria (en 1928). En los afios trein 
ta y cuarenta, conjugandose con la crisis 
ideologica del liberalismo a escala interna 
cional, se produjo la genesis del rniro de la 
nacion carolica. Dicha concepcion enten 
dfa el catolicismo coma parte constituti 
va de la nacion, y el Estado debia dar 
cuenta de esa identidad para legitimarse. 
La experiencia que cornenzo con el golpe 
de Estado de 1943 se Icgitimo a partir del 
mito y, a su vez, fue determinante en los 
orfgenes del peronismo. 

La segunda instancia de adaptacion a la 
modernidad surgio a partir de las "trans 
formaciones basicas definidas por el 
Concilio del Vaticano II (19621965) y, 
en el caso del catolicismo latinoamerica 
no, con la Conferencia del Episcopado La 
tinoamericano de Medellfn (1968)". En 
las decadas de los cuarenta y los cincuen 
ta se constituyeron varios grupos que 
demandaron una readecuacion del catoli 
cismo, preparando el terreno para los prin 
cipios del Concilio, y cuyos preceptos po 
sefan semejanza con los planteamientos 
del peronismo. 

Las transformaciones que comenzaron 
en los afios sesenta se caracterizaron por 
dos rasgos: la multiplicacion de organiza 
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Argentina durante los afios sesenta y se 
tenta, centrandose en Montoneros, consi 
derada coma la agrupaci6n mas impor 
tante de la epoca. 

Como en todo trabajo de investigaci6n 
se examinan detenidamente las diversas 
interpretaciones sabre el tema, discrepan 
do en algunos puntos con explicaciones 
clasicas coma la de Richard Gillespi o los 
trabajos mas recientes de Lucas Lanusse. 
Los planteamientos de Donatello surgen 
de reflexiones sociologicas. En ese sentido, 
por un lado, recurrio a herramientas de la 
sociologfa de la religion para comprender 
la dinamica de la polf tica y, por otro, torno 
conceptos de la sociologfa politica para 
emender los fenomenos religiosos. Apar 
tandose de los postulados de la historia 
polftica se posiciono en una sociologfa his 
torica de lo polftico, y desde esa posicion 
teorica realizo tres ejercicios: dar cuenta de 
los vfnculos entre las trasformaciones del 
catolicismo en los sesenta y Montoneros, 
relacionar esos nexos con una perspectiva 
de largo plaza en torno a una matriz na 
cionalcarolica y, finalmente, ensayar una 
cornprension conceptual cotejando con 
conceptos provenientes de la sociologfa. 

El libro se estructura en tres partes. 
En un primer momenta se abordan las 
transformaciones en el mundo carolico 
durante los afios sesenta. El autor puso el 
enfasis en la continuidad con una matriz 
nacionalista y carolica preexistente sur 
gida en 19201930, pero que mutara a 
partir de los postulados del Concilio Vati 
cano II y la coyuntura local marcada por 
el peronismo. Para remarcar esas conti 
nuidades, Donatello retomo las respues 
tas del catolicismo ante los desaffos de la 
modernidad. Una de ellas fue el "catolicis 
mo integral" entendido coma el proceso 
que se desarrollo en Europa, desde lase 
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Carlos Mugica o Alberto Carbone, con un 
acceso a los medios de comunicaci6n y al 
mundo de la opinion piiblica que no todos 
los miembros de la Iglesia poseian, per 
rnitiendoles denunciar casos de opresi6n e 
injusticia. Con el objetivo de "construir la 
fe desde abajo", en las fabricas o las villas, 
estos religiosos consolidaron redes vincu 
lares entre militantes de todo el pafs. 

Tarnbien surgieron grupos polf tico 
partidarios que se identificaban espiritual 
mente con el catolicismo, como la Aso 
ciaci6n Sindical Argentina, vinculada a la 
Democracia cristiana; el Centro Argentino 
de Economfa Humana; la revista Cambia; 
los movimientos estudiantiles y los ate 
neos universitarios. Entre esas agrupacio 
nes se destaca la constituci6n del Partido 
Dem6crata Cristiano en 1954, que fue el 
resultado de los intentos, durante la pri 
mera mi tad del siglo xx, de conformar 
un partido confesional. En sus inicios in 
tento reemplazar al peronismo, pero ante 
la falla de esa aspiraci6n, se produjo una 
conciliaci6n con dicho movimiento polf 
tico. Como consecuencia se origin6 una 
division en dos grandes lineas internas: la 
izquierda ideol6gica que prerendia una 
aproximaci6n al socialismo y quienes con 
formaron la Hnea Apertura, acercandosc 
al peronismo. Finalmente, el autor refie 
re a la revista Cristianismo y Revoluci6n que 
aglutin6 a un grupo de j6venes cristianos 
con "preocupaciones sociales y voluntad 
de accion". Esa experiencia se trunc6 de 
bido al liderazgo personalista de su di 
rector, Juan Garda Elorrio, y porque la 
mayor.fa de sus miembros optaron por 
Montoneros. 

A partir de una descripci6n minucio 
sa el autor demuestra la complejidad y 
heterogeneidad que posefan las organiza 
ciones y grupos vinculados al movimien 
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ciones no oficiales y los conflictos entre la 
jerarqufa y los cuadros medios de la 
Iglesia. En este sentido, el autor se pre 
gunt6 en que medida existieron dos Igle 
sias enfrentadas, y, ademas, consider6 ne 
cesario averiguar si esa recomposici6n del 
campo religioso fue deterrninante en la 
politica o si, por el contrario, fue una con 
secuencia de la misma. Con el objetivo de 
resolver esos interrogantes analiz6 deta 
lladamente los grupos involucrados y su 
forma de participaci6n. En primer lugar, 
menciona las asociaciones de laicos como 
la Acci6n Cat6lica, que actuaron en ambi 
tos de gesti6n pastoral transversales a una 
base territorial: en el mundo del trabajo, 
en la educaci6n, en la cultura y en el mun 
do agrario. La Juventud Obrera Caroli 
ca, el Movimiento Obrero de la Acci6n 
Cat6lica, la Juventud de Estudiantes Ca 
t6licos, la Juventud Universitaria Caroli 
ca, el Movimiento Rural de la Acci6n Ca 
t6lica y la Juventud Rural de la Acci6n 
Cat6lica, fueron organizaciones que ex 
tendieron las premisas cristianas yen va 
rias oportunidades se enfrentaron con las 
jerarqufas de la Iglesia. 

Otra de las innovaciones que caracte 
riz6 la decada de los sesenta fue la apari 
ci6n de los curas obreros, que surgieron 
en Francia y luego se trasladaron en mi 
si6n a distintos pafses. En el caso argenti 
no, los mismos ingresaron al mundo de 
los trabajadores para comprometerse con 
sus condiciones laborales y de vida. Sin 
lugar a dudas la expresi6n mas s6lida 
del catolicismo como respuesta a la efer 
vescencia del momento hist6rico fue el 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo. Sus integrantes emitian documen 
tos denunciando situaciones concretas y 
refutando el orden social existente. El au 
tor destaca la presencia de sacerdotes como 
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En este sentido, retoma la conceptua 
lizaci6n weberiana para analizar los cam 

una ruptura con cualquier elemento magi 
co o Iinirgico del catolicismo para abrir la 
busqueda hacia una mayor inserci6n en el 
mundo a traves de actividades en un senti 
do racionales: lo religioso se desplaz6 hacia 
lo politico. 

vividas utilizando como fundamento las 
discusiones teol6gicas. 

Los militantes segufan la misma tra 
yectoria; quienes acudfan a colegios ca 
t6licos o a parroquias se iniciaban en 
diversas actividades, de la mano de curas 
j6venes. U sualmente se seleccionaban los 
mejores alumnos, con mayor sentido de 
responsabilidad, para iniciarse en esas 
practicas. En un segundo momento, los 
j6venes discfpulos integraban la Juventud 
de Estudiantes Cat6licos de sus colegios, 
predicando a los estudiantes. Durante el 
transcurso de su formaci6n escolar los 
sacerdotes los persuadfan de su compro 
miso cristiano con el contexto social. Fi 
nalmente, en el ultimo afio de SU forma 
cion organizaban campamentos, en lugares 
de extrema pobreza, para colaborar con 
los necesitados. Esos contactos con situa 
ciones de marginalidad, precarizaci6n e 
indigencia dejaban profundas marcas en 
los escolares elegidos. 

Al finalizar los estudios secundarios 
muchos j6venes prolongaron su militan 
cia cat6lica en la universidad o en la De 
mocracia Cristiana; orros, en cambio, se 
vincularon al peronismo. Una tercera al 
ternativa fue continuar como voluntarios 
en villas de emergencia. Muchos de esos 
j6venes crearon grupos de reflexion, con 
sacerdotes invitados. Donatello advierte, a 
partir de los testimonios, que se produjo 
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to cat6lico. La renovaci6n de la institu 
ci6n clerical estuvo acompafiada de nuevos 
discursos que resaltaban una concepci6n 
humanista del hombre, llamando a supe 
rar el enfrentamiento social generado por 
el peronismo, y a la unidad nacional por so 
bre las diferencias de clases. Asimismo, las 
crfticas al capitalismo y a la ideologfa libe 
ral se extendieron a un ataque hacia el irn 
perialismo encarnado por Estados U nidos. 
Asf, se producfa una superposici6n entre 
lo teol6gico y lo polftico. Para los cat6licos 
mas contestatarios, la revoluci6n se con 
vertfa en un camino viable para transfor 
mar la sociedad. Estas ideas adquirieron 
mayor fuerza en el contexto latinoamerica 
no cuando la revoluci6n cubana abri6 la 
posibilidad de concretar esas utopias y, en 
el caso argentino, llev6 a los cat6licos a es 
trechar vfnculos con el peronismo. 

Metodol6gicamente el autor recurri6 
a testimonios y experiencias de militan 
tes para reconstruir sus itinerarios, anali 
zar los vfnculos que establecfan en sus 
practicas cotidianas y examinar c6mo pro 
cesaron las ideas del momento. Las redes 
de renovaci6n cat6lica estuvieron consti 
tuidas basicamente por curas, militantes 
de agrupaciones estudiantiles y otras orga 
nizaciones cat6licas, siempre vinculadas 
a grupos escolares. Por medio de campa 
mentos, tareas de acci6n social y grupos 
de estudio se estrecharon los vfnculos en 
tre ellos. Las dos primeras practices se rea 
lizaban en lugares marcados por la pobre 
za; allf se colaboraba con los necesitados, 
les otorgaban ayuda y los alfabetizaban 
o les impartfan apoyo escolar. Un aspecto 
a destacar fue la concientizaci6n de los su 
jetos excluidos y el esclarecimiento de las 
razones que los mantenfan en esa situa 
ci6n de carencias. En los grupos de estu 
dios reflexionaban sobre las experiencias 
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El autor detalla exhaustivamenre corno 
era la organizacion interna de Montoneros, 
las distintas jerarqufas y formas de ascen 
so en el mando, el funcionamiento de 
los comandos clandestinos y los vfnculos 
con grupos polf ticos que simpatizaron con 
ellos y conformaron el frente de masas. La 
fusion con otros grupos armados (las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, Desca 
misados y una fraccion de las Fuerzas 
Armadas Peronistas) provoco una serie de 
cambios organizativos: se acrecento el nu 
mero de miembros en la conduccion a 
escala nacional, se produjo un encuadre 
masivo de militanres y aumento el enrre 
namienro militar de los mismos. La mar 
ca genetica de Montoneros, ligada al cato 
licismo, se fue desvaneciendo a medida 
que la agrupaci6n vir6 hacia el accionar 
polfticornilirar, Sin embargo, para Dona 
tello se pueden rastrear en su estructura 
organizacional ciertos rasgos sociorreligio 
sos: su estructura clandestina, en forma 
analoga a la de una secta. En este senti 
do, el autor insiste en su origen cat6lico, 
pero en clave secular. 

Finalmente, la tercera pane del libro 
presenta las posibles analogfas enrre las 
esferas religiosa y polfrica para el caso es 
tudiado. Originariamente la organizaci6n 
se pens6 como una agrupaci6n polftico 
militar clandestina con el proposito de lle 
var a cabo una guerra integral contra los 
poderes establecidos. Entre 197 3 y 197 4 
se produjo una fisura en el movimiento 
armado, dos grupos se apartaron ya que 
no coincidfan con la militarizaci6n y con 
la relaci6n entablada con Peron y el pero 
nismo. El alto grado de conflictividad lle 
v6 a una tension entre militarismo y tra 
bajo de base, que a su vez se solapaba con 
la autoridad y la subordinaci6n de lo par 
ticular a lo colectivo. A ello se sumo un 
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bios en la Argentina de los setenta enter 
minos del ascetismo protestante. Este se 
caracterizo por el desencanto del mundo, 
la eliminacion de lo rnagico en la salva 
cion, la cornprobacion de la fe en la vida 
profana y la conforrnacion de sectas de re 
generados. Asf, la busqueda de una rege 
neracion del mundo dentro de la polf tica 
fue una marca de nacimiento en Monto 
neros y el peronismo una eleccion posible 
para los cat6licos mas conrestatarios. 

La segunda parte del libro revela ma 
les fueron los vinculos entre esa conducta 
ascerica y la alternativa por las armas. Para 
explicar las afinidades de Montoneros con 
el mundo catolico el autor resalta la im 
portancia de la socializacion y la sociabi 
lidad carolicas, que consolidaron las redes 
primordiales en el origen de la agrupa 
cion. Donatello reconstruye meticulosa 
rnente esas tramas sociales en tres espa 
cios geograficos: Buenos Aires, Santa Fe 
y Cordoba. Por ejemplo, para el caso de 
Buenos Aires las relaciones entre catoli 
cismo y militancia insurreccional crista 
lizaron en las misas universitarias brin 
dadas por el padre Carlos Mugica, quien 
a su vez posibiliro contactos con otras re 
des como la Confederacion General de 
Trabajadores, intelectuales, religiosos, etc. 
A esas ceremonias concurrfan mili tantes 
de la Juventud de Estudiantes Cat6li 
cos y de la Juventud Universitaria Ca 
tolica, como Mario Firmenich, Carlos 
Ramus y Fernando Abal Medina. ] uan 
Garcfa Elorrio fue tarnbien un actor fun 
damental en la constitucion de Monto 
neros, era el nexo entre John William 
Cookey el nucleo fundacional de Cor 
doba. Las redes sociales se extendieron a 
otras provincias argentinas y SU rasgo mas 
significativo fue que todas ellas se ligaron 
con sacerdotes cat6licos. 
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1 John Womack jr., Zc1pata y let reoolraion mexica 
na, Siglo XXl Editores, Mexico, 1969, y Friedrich 
Karz, Pancho Villa, Ediciones Era, Mexico, 1998, 
2 tt. 

La historiograffa de las ultimas decadas 
nos ha ofrecido trabajos de una profunda 
agudeza analitica e interpretativa, modifi 
cando sustancialmente las primeras apro 
ximaciones al proceso polfrico y social de la 
revoluci6n mexicana. Desde los afios 1960 
la protesionalizacion de la historia y las cien 
cias sociales ha contribuido a una investiga 
cion rigurosa y de una mayor diversidad 
ternatica, de tal forma que se ha elaborado 
una ciencia hisrorica mas versaril y los in 
vestigadores hemos presentado una mayor 
disposicion a responder las interrogantes 
que nos plantea esta problernatica histori 
ca en el tiempo presente. Bajo estas cir 
cunstancias no result6 extrafio que hayan 
aparecido autores como John Womack jr. 
y Friedrich Katz, 1 entre muchos otros, que 
con sus investigaciones sobre Zapata y 
Villa, respectivamente, inauguraron los 
nuevos derroteros de la historiograffa po 
Iitica y el genero de la biograffa en la inves 
tigaci6n sobre la revolucion. 

Carranza. El ultimo reformista porfiria 
no, de Luis Barron, asume con perspecti 
vas renovadas el proposito de reconstruir 
la carrera politica antes de alcanzar la 
primera magistramra de uno de los hom 
bres mas preclaros que vio nacer la revo 
luci6n, un Iider que procur6 construir sus 
plataformas pol iticas, tanto regionales 
como nacionales, tendiendo puentes en 
tre las agotadas formulas del liberalismo 
decimon6nico que detentaban sus anti 

Luis Barron, Carranza. El ziltimo reformista 
porfiriano, Tusquets Editores, Mexico, 
2009, 289 pp., ISBN: 9786074211054 
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nuevo problema, como fue enfrentar los 
ataques de la Alianza Anticomunista Ar 
gentina (Triple A) y otros grupos para 
militares, lo que le resto capacidad para 
insertarse en las masas. Luego de la muer 
te de Juan D. Peron, los lfderes de la agru 
pacion consideraron que el peronismo ha 
bfa muerto y apostaron a la construccion 
del "socialisrno nacional". En los meses 
previos al golpe militar de 1976, Monto 
neros se prepare para una lucha prolon 
gada e intento generar frentes de masas 
para asegurarse el apoyo popular. Luego 
del golpe de Estado las desapariciones y 
torturas despedazaron la esrructura orga 
nizativa y los jefes de la conduccion na 
cional se exiliaron. 

Segun el autor, las transformaciones del 
catolicismo en los sesenta pueden conside 
rarse un camino hacia la secularizaci6n, en 
tendida como la recomposicion de las cre 
encias y no como la desaparicion de lo 
religioso. La lucha armada llevo a un des 
plazamiento y recornposicion de lo sagra 
do en el ambito de lo poli tico. Para Dona 
tello, la particular identificaci6n que se 
erigio en la decada de los treinta entre ca 
tolicismo y naci6n, puede considerarse 
como una experiencia en rerminos de nacio 
nalismo, es decir, como formas seculares 
donde lo sagrado se deposita en lo polftico. 

El libro es fruto de un riguroso ejer 
cicio de investigacion, nos ofrece una re 
flexion crftica del pasado reciente supe 
rando la mera acumulacion de anecdotas 
o vivencias de la militancia setentista. Por 
lo tanto, se torna en un antecedente in 
soslayable sobre la temarica. 


