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OBSERVACIOnES SOBRE 
UnA InSTITUCIÓn RElIGIOSA 
Y SU RElACIÓn COn lA 
VUlnERABIlIZACIÓn SOCIAl
Cabrera, Candela; Calloway, Cecilia; Zurita, Fidel
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires

RESUMEN
Este trabajo presenta algunas consideraciones sobre las obser-
vaciones y las entrevistas realizadas a los fieles de una iglesia 
evangélica pentecostal ubicada en San Francisco Solano, Partido 
de Quilmes, provincia de Buenos Aires. El propósito del mismo es 
señalar cómo la práctica religiosa que los fieles promueven revier-
te en acto las estrategias de vulnerabilización social actuales que 
operan fragmentando los lazos sociales. En este sentido, se hará 
referencia al retraimiento del Estado en algunas de sus funciones 
fundamentales en el marco de las crisis socio-económicas de los 
últimos años y al correlativo aumento de estas instituciones reli-
giosas. Esta indagación, así como las reflexiones sobre dicha 
iglesia evangélica comienzan como un trabajo para la Maestría en 
Psicología Social Comunitaria de la UBA.
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ABSTRACT
OBSERVATIONS ON A RELIGIOUS INSTITUTION AND ITS
RELATION WITH SOCIAL VULNERABILIZACION
This paper presents some considerations about the observations 
and interviews made to the persons attending a pentecostal evan-
gelical church located in San Francisco Solano, Quilmes, province 
of Buenos Aires. Its purpose is to show how the religious practice 
that the attendants promote turns back the strategies of social vul-
nerabilization that operates breaking social bonds. In this sense, a 
reference is made to the withdrawal of the State in some of his key 
roles within the socio-economic crisis of recent years and the cor-
responding increase of these religious institutions. This investiga-
tion, as well as the reflections about this evangelical church begin 
as a work for the Master’s degree of Community Social Psychol-
ogy at UBA.
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I. BREVE HISTORIA DE LA CONFORMACIÓN DE LA IGLESIA
La iglesia comienza su constitución con reuniones informales que 
se llevaban a cabo en diferentes casas de familia pero el aumento 
en el número de personas que participaban del culto hizo que 
decidieran comenzar a reunirse en un lugar neutral.
A unas cuadras de la ubicación actual de la iglesia se encuentra 
“La matera”, se trata de un barrio joven que comienza con el 
asentamiento de familias en un terreno que hasta entonces era 
utilizado para el pastoreo de animales ya que es un terreno inun-
dable que corre paralelo a un arroyo. En el año 2001 comienza a 
parcelarse y ocuparse -sobre todo por familias que llegaban del 
interior del país- con la construcción de calles y casas precarias. 
En una de esas casas, y por la solidaridad del propietario, co-
mienza a funcionar la iglesia. Al cabo de un año el propietario re-
clama su vivienda y en ese momento una de las creyentes que 
concurría a la misma, ofrece el garaje de su casa como nuevo 
lugar de establecimiento, esto ocurre hacía el año 2003.
La iglesia se llama Todos Para Cristo, se encuentra ubicada en la 
zona sur del gran Buenos Aires, en la localidad de San Francisco 
Solano, partido de Quilmes. A esta zona se la denomina como el 

tercer cordón del conurbano bonaerense, donde el nivel socio 
económico es en su mayoría de clase baja y presenta un alto nivel 
de desempleo. La institución esta situada sobre una calle de tierra 
a una cuadra del asfalto. Esta emplazada en el garaje de una 
casa cuyas medidas son aproximadamente de 6 X 20 metros. Allí 
se ubican en el espacio unas 40 sillas plásticas formando dos 
columnas, se trata de un lugar precario con paredes revocadas y 
techo de chapa. Cuentan con un equipo de música que tiene gran 
utilidad en el culto y que se encuentra próximo al altar. En las 
paredes se observan afiches con citas bíblicas.
 
II. EL CULTO Y LOS FIELES
El culto se celebra tres veces por semana, los días martes, jueves 
y sábados. La duración es de tres horas. Comienza con cancio-
nes de adoración a Dios, cantadas por los mismos fieles. Luego, 
los fieles eligen lecturas bíblicas explicando al conjunto el motivo 
de dicha elección. Para finalizar la pastora lee la palabra del día y 
explica el mensaje que quiere transmitir con la misma. Cada eta-
pa tiene una duración aproximada de una hora. Durante el trans-
curso de la ceremonia se pudo observar gritos, llantos y profun-
das muestras de emoción por parte de los fieles. Esta iglesia 
congrega, a veinte familias, todas habitantes del barrio donde se 
encuentra emplazada la misma. Es de destacar que todos los fie-
les participan de la ceremonia de una u otra manera, como así 
también que los fieles pueden acudir allí cuando lo necesiten, ma-
nifiestan que la iglesia permanece disponible en todo momento.
Los fieles que concurren a esta iglesia poseen, en mayor o me-
nor medida, historias ligadas a indicadores propios de la vulne-
rabilizacion social (Fernández & López, 2003). Situaciones tales 
como explotación laboral, desempleo, trabajo precario, violencia 
familiar, drogadepencia, alcoholismo, etc., tienen lugar en un 
contexto socio económico donde no se vislumbra una salida de 
dichas condiciones de extrema precariedad. Cabe señalar que 
insiste en las historias de los fieles el relato de un hecho traumá-
tico que parece funcionar de bisagra en sus vidas y de ingreso a 
la práctica religiosa.
En este sentido, esta práctica religiosa desanda los caminos de la 
fragmentación social al otorgar pertenencia no sólo en tanto ins-
cripción en un culto sino en cuanto reconfigura las relaciones fa-
miliares y comunitarias construyendo lazo social.
Las mutaciones que ha sufrido el Estado en su función de regular 
las diferencias sociales no son ajenas a estas realidades y en 
este sentido es productor/reproductor de los índices de vulnerabi-
lización de estas poblaciones. Las estrategias bio-políticas 
(Foucault, 2007) de fragilización social no sólo implican cuestio-
nes económicas sino que operan controlando las potencias colec-
tivas necesarias para revertir las condiciones de vulnerabilización 
social. Esta disminución de la posibilidad de los colectivos, de las 
comunidades de desarrollar sus potencialidades se produce en 
gran parte porque parece no existir, como sucede en la encerrona 
trágica[i], una otra instancia de apelación ante las situaciones 
traumáticas, un ejemplo de ello es el relato de una de las fieles 
que explica que ante una mala praxis medica en el hospital zonal 
pierde, a los veinte años, la posibilidad de ser madre (con la im-
portancia que esto tiene como rol social en las poblaciones vulne-
rables [S1] ) y a partir de allí y sin saber a qué institución acudir 
comienza a concurrir a la iglesia.

III. EL RETRAIMIENTO ESTATAL
En líneas generales, y como es sabido, a partir de mediados de la 
década del ’70 el Estado argentino sufre severas transformacio-
nes en sus funciones. Estas transformaciones apuntan básica-
mente a dos líneas fundamentales, un quiebre profundo de la 
economía, que repercute en el debilitamiento de los sindicatos y 
por consecuencia la desprotección de los trabajadores y por otro 
lado la desarticulación de una red social que se va imponiendo vía 
el terrorismo de Estado.
Con el retorno a la democracia se suceden una seguidilla de crisis 
de carácter económico y social que provocan el protagonismo de 
entidades mundiales, como el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, dentro de la economía local. Para los años ’90 se 
produce el Consenso de Washington, en el cual se instaura una 
política rectora a nivel mundial de retraimiento del Estado y el fo-
mento del librecambismo.
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Este lento proceso eclosiona en el año 2001 cuando nos encon-
tramos con una tasa de desempleo cercana al 20% y un proceso 
de desindustrialización profundo. Esto indica una nueva operato-
ria social que implica la vulnerabilización de una amplia pobla-
ción. Robert Castel ha señalado la marginalización como el final 
de un proceso al que se arriba cuando se ha producido una doble 
desafiliación: “en relación al trabajo y en relación a la inserción 
relacional” (Castel, R., 1991). Este proceso favorece una dinámi-
ca de exclusión que según dice el autor “se manifiesta antes de 
que produzca esos efectos desocializantes”. Establece cuatro zo-
nas y ubica la zona de vulnerabilidad como estratégica, ya que 
comprende a un espacio social inestable con individuos precari-
zados en cuanto al trabajo y que presentan frágiles inscripciones 
relacionales. Esta zona de vulnerabilidad que se presentaba rela-
tivamente estable, hoy -ampliadas sus fronteras- incluye al azar a 
sus habitantes, “se percibe así que la precariedad de trabajo o la 
desocupación y la fragilidad de las redes relacionales están a me-
nudo asociadas y aumentan los riesgos de deslizamiento de la 
vulnerabilidad en lo que he denominado la desafiliación, es decir, 
el acoplamiento perdida de trabajo - aislamiento relacional. Tanto 
más como la fragilidad de la estructura familiar va frecuentemente 
aparejada a situaciones de deterioro de las redes de sociabilidad 
popular”(Castel, 1997).
Esto se produce en simultáneo con un fenómeno de expansión de 
las iglesias evangélicas, que sobre todo florecen en el tercer cor-
dón del Gran Buenos Aires. Las redes sociales que se organiza-
ban en torno a las leyes del mercado laboral -ahora empobreci-
das- no se desvanecen sino que se reconfiguran tomando como 
eje estas instituciones religiosas. De este modo reconfiguran una 
matriz de relación social en torno a la fe religiosa. En este sentido, 
Fortunato Mallimacci señala que “en una sociedad como la Ar-
gentina donde la intolerancia fue asumida por vastos sectores 
sociales más allá de sus concepciones ideológicas especialmente 
durante las dictaduras, estos grupos al insistir en la riqueza del 
“otro” y de la “otra”, al valorar la riqueza de las diferencias, al re-
clamar el respeto al pluralismo religioso pueden contribuir al forta-
lecimiento de la vida democrática ya no desde el poder del Estado 
pero si desde la recreación de la vida cotidiana” (Mallimaci, 
1996).

IV. CONCLUSIÓN
Los barrios periféricos conformados por población con altos índi-
ces de vulnerabilización social generan una dinámica particular, 
parecen crear una suerte de “microsociedad”, en la cual los suje-
tos circulan dentro de ella desempeñando allí diferentes funcio-
nes. Una de las cualidades que concentra la iglesia es la de otor-
gar modos de funcionamientos y sentido de pertenencia a sus 
integrantes, permite asumir a sus integrantes nuevos y diversos 
roles: la pastora, el adorador, la misionera, el maestro de la pala-
bra, el apóstol, etc. Podemos decir entonces, que quienes concu-
rren a la iglesia son alojados, desde su diversidad, sin considerar 
su diferencia como falta o déficit. Por otro lado esta institución 
funciona como un lugar de esparcimiento, queda dentro de un 
circuito conocido, familiar, el cual es recorrido diariamente en bús-
queda de los amigos, la familia o los quehaceres domésticos. Por 
último, podemos pensar que la iglesia brinda sentido, promete un 
mañana que el Estado parece haber olvidado. Aloja y aporta a 
ese sujeto un nuevo rol social, en el cual importa quién es y lo que 
pueda hacer por los otros ofrece un lugar de encuentro con otros, 
entre otros, donde se pueden desplegar solidaridades y lazos. En 
este sentido empodera, en la medida que también puede ayudar 
a otro, aún cuando sea considerado como carente bajo la lógica 
del mercado.

NOTAS

[i] Fernando Ulloa plantea que el paradigma de la encerrona trágica es la mesa 
de tortura donde se organizan dos lugares sin un tercero de apelación, donde 
se fortalece el represor y se debilita el reprimido. De este modo la encerrona 
trágica implica “toda situación donde alguien para vivir, trabajar, recuperar la 
salud, tener muerte asistida depende de alguien o algo que lo maltrata o des-
trata”. En Ulloa, F. (1995) La clínica psicoanalítica. Historial de una práctica, 
Paidós, Buenos Aires

[S1] digan algo más de esto. Están refiriendo a la importancia de la maternidad 

según clase social. Incluye al colectivo “mujeres subjetivadas en la modernidad” 
entre las poblaciones vulnerables? Habría que…J O sea: clase y género.

BIBLIOGRAFÍA

CASTEL, R. (1997) El espacio institucional. Lugar Editorial 

FERNÁNDEZ, A.M. y LÓPEZ, M. (2003). La vulnerabilización social: Tensiones 
entre la destitución subjetiva y la potencia colectiva. XI Anuario de Investiga-
ciones de la Facultad de Psicología, UBA. Buenos Aires. 

FOUCAULT, M. (2007) El nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica. 

MALLIMACI, F. (1996) Sociedad y Religión N° 14/15. “Diversidad católica en 
una sociedad globalizada y excluyente. Una mirada al fin del milenio desde 
Argentina”. UBA- CONICET

MEZZANO, A. y MIZRAHI, C. (Comp.) (1996). La Tolva y el Obrador: dos 
metáforas. Ediciones Catálogos, Secretaria de Cultura, Facultad de Psicología, 
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 

PAWLOWICZ, M. y ZALDÚA, G. (2004) “Proyectos de vida privados y públicos 
de mujeres adolescentes pobres con y sin hijos”. Publicación científica de la 
Secretaria de Salud Publica Municipal. Vol. 6 - N° 1 y 2. Rosario. 

ULLOA, F. (1995) La clínica psicoanalítica. Historial de una práctica, Paidós, 
Buenos Aires.


