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Latina

Coordinadores: Hugo H. Rabbia [Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi CONICET,
Universidad Nacional de Córdoba) y Universidad Católica de Córdoba] Flávio Senra (Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais)

● SESIÓN 1. Martes 23 de 15:00 a 17:30 hs. Salón 208 Edificio Central

1. La (des)imbricación de las normatividades religiosas y no-religiosas: el debate legal en
torno al matrimonio igualitario en Argentina
Guadalupe Allione Riba (Universidad Nacional de Córdoba)

Resumen

En la presente propuesta de trabajo, sostenemos que la legalización del matrimonio
igualitario en Argentina es una ventana analítica ideal para comprender las diferentes
formas y niveles en los que se producen lo religioso y lo no-religioso en el marco de
controversias públicas. El proyecto de ley de matrimonio igualitario N.° 26.618 fue
aprobado el 15 de julio de 2010 en un contexto de fuertes movilizaciones sociales,
vigilias y un intenso debate legislativo. Dicho debate puede considerarse como una
nueva fase de una controversia más antigua: cómo debería el Estado regular la
sexualidad, el parentesco y la reproducción en contextos donde las religiones tienen
una fuerte influencia. En este sentido, se examinarán los discursos públicos de los
legisladores durante la votación de la ley y se analizarán las diversas formas en que se
construyen los vínculos entre religión, naturaleza, historia, norma y derechos durante el
debate parlamentario.
La presente propuesta se realiza en el marco del Proyecto transnacional “Nonreligion in
a Complex Future”, basado en la Escuela de Estudios Sociológicos y Antropológicos -
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ottawa.

2. Más allá de la inclusión: Las diversidades como propuesta espiritual postcristiana
Enrique Vega-Dávila (Universidad Nacional Autónoma de México)

Resumen

Existe un activismo conservador en América Latina que viene mostrando que lo
religioso se encuentra ocupando un nuevo lugar en la región (Vaggione, 2010); no
obstante, esto no es lo único existente en el mapeo de lo creyente, sino que existen
apuestas en contra de lo que ha sido llamado “cristianismo hegemónico” (Vega-Dávila,
2023).
La coexistencia de grupos antagónicos revela varias formas de organización religiosa
que pasan por la institucionalidad, pero también por la crítica a lo denominacional (Tec
López, 2022) o una religión humanista (Mazariegos, 2023), lo que nombro
“denominacionalidad no institucional”. En esta última se ubicaría la propuesta de la
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Comunidad Luterana del Perú que tiene como misión ser un espacio seguro para las
diversidades desde la apuesta feminista.
En la práctica esto ha significado motivar a las personas a involucrarse en distintas
luchas teniendo como partida las distintas identidades y corporalidades que habitan tal
espacio cuestionando la idea de inclusión y posicionándose en una suerte de
postcristianismo, término que se ha desarrollado de manera despectiva por sectores
religiosos hegemónicos, la que puede cuirizarse para significar otra espiritualidad sin
mediación institucional. Propongo como metodología para este estudio la
autoetnografía (Ellis, 2004), desde una perspectiva crítica de género.

3. Los no religiosos en el Chile contemporáneo a través del Análisis de Clases Latentes
Lili Almási-Szabó (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Resumen

4. Personas LGBTNbI+ sin religión de pertenencia: características sociodemográficas,
identitarias y discriminación reportada en Argentina
Hugo H. Rabbia - Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi – CONICET, Universidad
Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba)

Resumen

Diversos estudios indican que las tasas de desidentificación religiosa entre personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binaries, intersex y otras identidades sexuales y de
género (LGBTNbI+) son más altas que en población general. No obstante, no suelen
problematizar la heterogeneidad entre las personas sin religión, ni se cuenta con
evidencias en este sentido para el caso argentino. El presente estudio parte de datos del
Censo Diversidad, un relevamiento online autoadministrado con muestreo no
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La América Latina contemporánea muestra un acusado declive de la práctica religiosa
católica, lo que ha significado uno de los principales focos de atención de la
investigación en Ciencias Sociales en la última década. Especialmente el Cono Sur ha
sido considerado evidencia de secularización. En la región, Chile destaca por su
creciente número de personas desafiliadas, que no muestran interés en otras opciones
religiosas (Valenzuela et al., 2013). Como parte de una tesis doctoral, este artículo
propone conceptualizar las características del creciente grupo de personas desafiliadas
en Chile a través de un análisis de clases latentes (Goodman, 2002; Weller, 2020).
Utilizando datos transversales de la Encuesta Nacional Bicentenario de 2006, 2014 y
2022, el estudio considera una muestra de chilenos ateos, agnósticos, de no afiliación
religiosa y que reportaron desconocer su religiosidad (n=1127). A través del mapeo de
diversas prácticas y creencias entre los encuestados, el estudio detecta dos clases
latentes en 2006 y cuatro clases latentes en 2014 y 2022. Este artículo presenta las
características de las creencias y prácticas compartidas por los individuos de cada clase
latente en los años contrastados. El análisis apunta hacia una tendencia de cambio
sociocultural en el país en el periodo observado.
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probabilístico de n=15.211 personas de la diversidad sexogenérica de todo el país. Si
bien el estudio focaliza en condiciones de vida de las personas participantes, incluyó
preguntas sobre religión de crianza y religión actual (con opción de respuesta múltiple),
además de reportes de discriminación en diversos ámbitos incluido el religioso,
educación, residencia y composición del hogar, situación laboral, y participación social.
El 76,2% de personas LGBTNbI+ se identificó “sin religión” actual: creyentes sin religión
(16,6%), ateas (61,2%) y agnósticas (0,4%), aunque el 85,4% fue criada en una o más
tradiciones religiosas. El estudio avanza en la caracterización de estas identificaciones a
partir de las variables mencionadas y reflexiona sobre las implicancias del contexto, la
discriminación y la diversidad interna de LGBTNbI+ sin religión de pertenencia.

5. Perto de Deus, longe da igreja: a religiosidade pouco ligada a templos
André Ricardo de Souza (Universidade Federal de São Carlos)
Reginaldo Prandi (Universidade de São Paulo)

Resumen

O segmento dos sem religião vem tendo grande crescimento no Brasil, conforme os
últimos censos demográficos e levantamentos por amostragem. Junto com o fenômeno
antigo dos católicos sem vivência paroquial, há o novo dos evangélicos não
identificados com determinada denominação, composto fundamentalmente por jovens,
e que são chamados de “desigrejados”. Embora ainda não captada censitariamente de
modo devido, tal realidade vai além dos evangélicos, sendo que outros segmentos
religiosos, menores, também passam por isso de alguma maneira. Paralelamente,
ocorre a intensificação da vivência religiosa através da internet, mediante redes digitais,
reuniões de grupos à distância e audiência de celebrações e atividades afins. Tais fatos
propiciam a combinação de aspectos devocionais diversos, bricolagem e sincretismo.
Esta comunicação aborda dois aspectos contemporâneos em termos de religião no país.
Por um lado, a vivência religiosa sem a frequência a templos, algo que ocorre a despeito
de haver realmente muitas edificações destinadas ao culto religioso; tal fenômeno é
caracterizado por poucos ou nulos deveres em relação a quem exerce o sacerdócio ou
tem a autoridade religiosa local. E, por outro, a valorização da comodidade mediante as
atividades à distância.

● SESIÓN 2. Miércoles 24 de 11:30 a 13:00 hs. Salón 208 Edificio Central

1. Nuevas espiritualidades, creencias e increencias en jóvenes universitarios chilenos. Desafíos y
oportunidades para un renovado diálogo teológico-pastoral de la desafiliación religiosa
Javier Enrique Cortés (Universidad Católica del Norte, Chile), Fabián Bravo Vega (Universidad
de Santiago)

Resumen

La desafiliación juvenil de las instituciones religiosas en Chile es un fenómeno creciente
en las últimas décadas. Y no sólo se trata de falta de pertenencia y participación sino
que se han generado cambios profundos, tanto en las creencias como en las
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materialidades y prácticas “religiosas” de los jóvenes. Por vez primera, en Chile los
jóvenes que dicen no creer en Dios superan a los que se declaran creyentes (Encuesta
Bicentenario 2022). Pero, es precisamente, este grupo que en las encuestas cuantitativa
quedaban simplemente como “no creyentes” a las religiones tradicionales, quienes han
dejado “de ser un contenedor residual (lo inclasificable en respuestas preconcebidas), a
ser una categoría fundamental para entender lo que se vive en este campo” (Baeza &
Imbarak, 2023). En esta línea, se exploran fenómenos emergentes derivados del
proceso de desafección religiosa de estudiantes de la Universidad Católica del Norte
(Chile). Mediante un estudio cualitativo con entrevistas se analiza el proceso de
construcción de identificación religiosa y espiritual de estos universitarios. La
aproximación fenoménica pretende indagar en las categorías que subyacen en las
nuevas espiritualidades y de los jóvenes que no se identifican con una afiliación
religiosa.

3. En qué creemos cuando “no creemos”
Patricia Santoianni (Universidad Nacional de Entre Ríos)

Resumen

En países de la región, la desregulación institucional (Romero Ocampo, 2010;
Mallimacci y Mosqueira, 2015; Giménez Béliveau, 2007) muestra cómo los creyentes
construyen identidades religiosas a partir de las experiencias que se vuelven
significativas desde los propios núcleos de sentido (Fora, 2000; Fresia, 2018, 2019,
2020, 2022; Giménez-Béliveau, 2016).
El presente trabajo es parte de una investigación sobre las motivaciones que llevan a la
búsqueda de espiritualidad entre jóvenes autoidentificados no creyentes y los
mecanismos que posibilitan la continuidad de prácticas por las cuales circula un
sentimiento religioso.
Se trabaja desde el concepto de religión vivida (Ammerman, 2006, 2014; Hall, 1997;
Mac Guire, 2008) entre jóvenes latinoamericanos presentes en una ciudadela de los
Focolares (Argentina); atravesada por dinámicas comunitarias con un fuerte
componente emotivo.
Se evidencia la directa relación entre espiritualidad y compromiso socio-ambiental y el
desplazamiento de la categoría “religión” a la de “espiritualidad/es” como más
abarcadora, lábil, porosa (Viotti, 2010; Ceriani Cernadas, 2013; Frigerio, 2016). Son
todos elementos que se reconocen comunes a las definiciones contemporáneas de
espiritualidad.
En el marco de una investigación cualitativa se sigue la metodología propuesta por la
teoría fundamentada con la estrategia metodológica del estudio de caso (Suárez. En
Valisachis de Gialdino, 2019).

4. Panorama de la indiferencia religiosa en América Latina
Roberto Blancarte (El Colegio de México)

Resumen
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Es bien sabido que las personas que se asumen “sin religión”, no necesariamente son
“no creyentes”. De la misma manera que asumirse como “indiferentes”, no
necesariamente lo son de manera absoluta en materia de espiritualidades. Asimismo,
suelen confundirse con aquellos que se asumen “agnósticos” o incluso “ateos”. En
realidad, los “no creyentes” o “indiferentes” en materia religiosa, no lo son
necesariamente en otros ámbitos. Lo anterior significa que es necesario investigar por
un lado “en qué creen los que no creen” y por el otro, profundizar en nuestras propias
definiciones de lo religioso, así como de la distinción entre religioso y secular. El trabajo
propuesto se propone un doble objetivo: hacer un mapeo general de la “indiferencia
religiosa” en América latina, y; 2) profundizar en la discusión sobre lo que las diferentes
definiciones de la “no-religiosidad” o “indiferencia” significan realmente en materia de
creencias, religiosas o seculares.

● SESIÓN 3. Miércoles 24 de 15:00 a 17:30 hs. Salón 208 Edificio Central

1. El género importa: un análisis cuantitativo sobre las creencias, prácticas y opiniones de
ateos/as, agnósticos/as y personas sin religión en Argentina desagregado entre varones y
mujeres

Sol Prieto (CEIL-CONICET)

Resumen

En Argentina, las personas que se consideran ateas, agnósticas o no pertenecientes a
ninguna religión, muestran patrones de opinión, creencias, y prácticas marcadamente
distintas que los de aquellas personas que se consideran parte de alguna religión. Los
datos provistos tanto por la Primera Encuesta de Creencias, Actitudes y Prácticas
Religiosas (CEIL, 2008) como por la Segunda Encuesta de Creencias y Prácticas
Religiosas (2019) confirman esta observación. Sin embargo, análisis posteriores
permiten observar que dentro de las personas sin religión existen importantes
diferencias al analizar las prácticas, las creencias y sobre todo las opiniones de manera
desagregada por género. La presente comunicación apunta a presentar esas diferencias
e indagar en las posibles causas o factores que inciden en ellas, a través de un análisis
cuantitativo de los datos de la Segunda Encuesta. Los resultados se basan en una
muestra probabilística de 2.421 casos con representación a nivel regional, con un
margen de error de +/- 2% para un nivel de confiabilidad del 95%.

2. Pessoas sem religião com crença: A urbanização e a fragilização da herança religiosa
Claudia Danielle de Andrade Ritz (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e
Universidade Católica Portuguesa)

Resumen

No censo do Brasil em 2010, as pessoas sem religião somavam 8,04%, percentual
correspondente a mais de 15 milhões de indivíduos. O escopo deste artigo são as
pessoas sem religião, os quais designamos por sem religião com crença. O nosso
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objetivo é abalizar alguns indícios de fragilização da herança religiosa que repercutem
no fenômeno dos sem religião. Para tanto, abordamos a urbanização como um aspecto
que contribuiu para a fragilização da herança religiosa, por meio da recomposição da
memória e dinamizou a reconfiguração das identidades. Por fim, apresentamos alguns
dados e análises da pesquisa de campo realizada com discentes da graduação e
discentes da pós-graduação em ciências da religião da PUC Minas. A metodologia
utilizada foi mista, composta por referencial teórico e pesquisa de campo, mediante
questionário estruturado digital. Concluímos, de acordo com os dados da pesquisa de
campo, que a urbanização contribuiu para a fragilização da herança religiosa, que houve
precarização da transmissão e recomposição da memória religiosa. Evidenciamos a
ocorrência de remodelações nos vínculos sociais e religiosos, os quais se manifestam na
identificação religiosa que aduz a ausência da religião e a conservação de crenças.

3. Perfil das pesquisas pós-graduadas sobre pessoas sem religião
Flávio Senra (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)

Resumen

As pesquisas sobre pessoas sem religião no Brasil estão qualitativamente e
quantitativamente vinculadas a Programas de Pós-graduação da grande área de
Ciências Humanas. Com esta comunicação objetiva-se apresentar o perfil das
dissertações e das teses brasileiras que se dedicaram ao estudo empírico sobre pessoas
sem religião no período compreendido entre 2008-2023. Quanto ao método, este
trabalho apresentará o levantamento e a tabulação das teses e dissertações que
tenham identificado o assunto sem religião nos seus elementos pré-textuais. Será
utilizada a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia como fonte documental. Para o estabelecimento
do perfil quantitativo dos trabalhos serão identificados e tabulados os dados de autoria,
dados do programa de pós-graduação, identificação da área de avaliação e da área do
conhecimento e o período de realização da pesquisa. Quanto ao perfil qualitativo das
pesquisas, serão identificados e analisados os descritores de maior incidência, os
métodos e as técnicas utilizadas para a realização das pesquisas, bem como as
referências mais utilizadas para a análise do campo. A comunicação versará sobre a
apresentação desses dados confluentes para a definição do perfil teórico e
metodológico das pesquisas pós-graduadas sobre pessoas sem religião no país.
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