
Bertoni, Lilia Ana

La opinión política de los católicos y la
cuestión nacional. 1880-1910

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Bertoni, L. A. (2005). La opinión política de los católicos y la cuestión nacional. 1880-1910. Prismas, 9(9),
133-139. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/2278

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar



Es bien co no ci da la Ora ción Pa trió ti ca que pro -
nun ció mon se ñor De An drea en 1910 en la que
pro cla mó la ín ti ma unión en tre Re li gión ca tó li -
ca y Pa tria. Ha si do bien es tu dia da la pos te rior
evo lu ción de es ta re la ción en la Ar gen ti na del
si glo XX, y ha da do lu gar a un con jun to de ex -
ce len tes li bros.1 En cam bio no re sul ta tan cla ro
su ori gen: cuán do y por qué se anu dó es ta re la -
ción. No bas ta pa ra ex pli car la la exis ten cia de
un dis cur so ca tó li co que sos tu vie ra la pre ten -
sión de que la igle sia ca tó li ca ocu pa ra un pa pel
di rec triz en la vi da de la Ar gen ti na, pro pio de
una re li gión de Es ta do, dis cur so por otra par te
muy tra di cio nal. Fue ne ce sa rio que en la Ar -
gen ti na “li be ral” se crea ran con di cio nes de po -
si bi li dad pa ra que es ta pre ten sión en con tra ra
te rre no fér til y fue ra acep ta da. En con se cuen -
cia, mi pre gun ta va di ri gi da a en ten der cuán do,
có mo y en qué mo men to se die ron esas con di -
cio nes fa vo ra bles pa ra la unión en tre re li gión
ca tó li ca y na ción. 

Co mo res pues ta a es ta pre gun ta, en cuen tro
que la ar gu men ta ción con la cual los po lí ti cos

ca tó li cos sos tie nen los de re chos de la re li gión
ca tó li ca cam bia no ta ble men te en el lap so que
va de 1880 a 1910 y que es te cam bio se re la -
cio na tan to con los cam bios de las si tua cio nes
po lí ti cas lo ca les co mo con las di fe ren tes for -
mas de en ten der la na ción y la apa ri ción de
cir cuns tan cias po lí ti cas e ideo ló gi cas fa vo ra -
bles pa ra una reu bi ca ción del ca to li cis mo en
un lu gar sim bó li co cen tral en la vi da na cio nal.

Pa re ce opor tu no acla rar a qué ha go re fe ren -
cia cuan do ha blo de dis cur so po lí ti co. Uso
“po lí ti ca” en su sen ti do más am plio, in clu yen -
do en ella no só lo los as pec tos que se re fie ren
a los par ti dos po lí ti cos y la com pe ten cia elec -
to ral, si no tam bién los as pec tos sim bó li cos y
los mar cos nor ma ti vos ex plí ci tos o im plí ci tos
que de fi nen el cam po en el que trans cu rre la
po lí ti ca de una so cie dad. To do aque llo que, se -
gún Ro san va llon, re mi te a “una to ta li dad pro -
vis ta de sen ti do” y de acuer do con lo cual ha -
blar de lo po lí ti co es tam bién “ha blar del po der
y de la ley, del Es ta do y de la na ción, de la
igual dad y la jus ti cia, de la iden ti dad y de la
di fe ren cia, de la ciu da da nía y la ci vi li dad”, to -
das ellas cues tio nes que en las de mo cra cias re -
pre sen ta ti vas mo der nas es tán abier tas a la re de -
fi ni ción.2 Es ta con si de ra ción de Ro san va llon
es per ti nen te al ca so, pues es tas úl ti mas cues -
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tio nes, más que las elec to ra les, son las que se
re de fi nen en es tos años y las que ofre cen las
con di cio nes de po si bi li dad pa ra la en tro ni za -
ción del ca to li cis mo qua si co mo re li gión de
Es ta do en la Ar gen ti na.

Un pri mer mo men to en la eta pa en con si de -
ra ción son los años Ochen ta, cuan do las le yes
lai cas des per ta ron una fuer te opo si ción de los
ca tó li cos. El con jun to de es tas le yes com ple -
ta ba el pro ce so de ar ma do del Es ta do y de
cons truc ción de un apa ra to ad mi nis tra ti vo,
ins ti tu cio nal y ju rí di co de al can ce na cio nal,
pro pio de un Es ta do mo der no, y ter mi na ba
de de fi nir la exis ten cia de un es pa cio pú bli co
don de los ha bi tan tes y ciu da da nos es ta ban
ba jo la com ple ta ju ris dic ción y con trol del
Es ta do. Un con jun to de le yes, en sin to nía con
los prin ci pios, de re chos y ga ran tías cons ti tu -
cio na les, es ta ble cie ron el re gis tro ci vil de las
per so nas (na ci mien tos y de fun cio nes), el ma -
tri mo nio ci vil (1888), su mán do se a la se cu la -
ri za ción de los ce men te rios, mien tras que la
ley 1420 de edu ca ción pri ma ria obli ga to ria
(1884) pu so ba jo la res pon sa bi li dad del Es ta -
do la ins truc ción y la for ma ción de los fu tu -
ros ciu da da nos.3 És ta fue la ley que ge ne ró
una de las dis cu sio nes más pro lon ga das. En
los ca tó li cos re so na ron los ecos del gran di fe -
ren do de sa ta do en Fran cia por la ley lai ca de
1882 y tam bién los de los pro ble mas que en
Ale ma nia crea ba la po lí ti ca cul tu ral de Bis -
marck. Pe ro a di fe ren cia de otros paí ses que
in tro du je ron es te ti po de le gis la ción pa ra la
edu ca ción, no hu bo aquí un des pla za mien to
de los ca tó li cos de la en se ñan za, co mo ocu -
rrió en Fran cia. La ley lle na ba un va cío en el
cam po edu ca ti vo y, a la vez, re gla men ta ba la
ac ción edu ca ti va pri va da exis ten te, que des de
en ton ces cre ció no ta ble men te. Por otra par te,
a prin ci pios de los Ochen ta, la igle sia por sí

mis ma no hu bie ra po di do asu mir la ta rea
edu ca ti va; es ta ba aún bas tan te de sor ga ni za da
y su cuer po sa cer do tal era es ca so. Co mo el
pre si den te del Con se jo Na cio nal de Edu ca -
ción Ben ja min Zo rri lla con fe só años des -
pués, el Es ta do asu mió la res pon sa bi li dad de
la ta rea edu ca ti va pues na die más es ta ba en
con di cio nes de ha cer lo.4 Go ye na re cor dó que
la Cons ti tu ción dis po nía el sos tén del cul to
no só lo en lo re fe ren te a los as pec tos ma te ria -
les, e in vo ca ba a Dios pre si dien do la vi da de
los pue blos. Pe ro ar gu men ta ba que, da da la
si tua ción de de bi li dad de la igle sia, los ca tó -
li cos que rían que en la edu ca ción pú bli ca se
en se ña ra la re li gión ca tó li ca. A la vez, re cha -
za ba la obli ga to rie dad es co lar que pro po nía
la ley co mo una “ido la tría del Es ta do” pues
se lo con ce bía “co mo una en ti dad su pe rior a
los de re chos in di vi dua les, que no res pe ta el
de ber y la fa cul tad del pa dre de fa mi lia co mo
edu ca dor de sus hi jos, que no res pe ta a la
igle sia en su mi sión do cen te”.5 Los ca tó li cos
dis cu tie ron las le yes lai cas con el dis cur so
tra di cio nal de de fen sa de un de re cho que se
les ne ga ba, re cha zan do “con fun dir se” en los
ce men te rios del Es ta do, en tan to cre yen tes
ca tó li cos, con los sui ci das y los no cre yen -
tes;6 pa ra ello con ta ron con la elo cuen cia de
po lí ti cos de pri me ra lí nea co mo Es tra da y
Go ye na, con am plia in fluen cia en tre sus con -
tem po rá neos. Sin em bar go, aque lla opo si ción
bri llan te men te ex pues ta en el Con gre so y en
otros ám bi tos po lí ti cos no en con tró la re so -
nan cia bus ca da; no lo gró tras cen der los ám -
bi tos es pe cí fi ca men te ca tó li cos y con ven cer a
un pú bli co más am plio.7
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Aun cuan do doc tri nal men te man tu vie ran
in tac ta la pre ten sión de la igle sia de de fi nir el
to do, la opo si ción a las le yes lai cas se hi zo
cen tral men te con tra el in va si vo avan ce del
Es ta do so bre las li ber ta des de los in di vi duos,
los pa dres de fa mi lia o las ins ti tu cio nes. Así
lo ex pre sa ba tam bién Bia let Mas sé cuan do se
opo nía en el Con gre so Pe da gó gi co al pro yec -
to de edu ca ción obli ga to ria y lai ca, de fen -
dien do la li ber tad de los pa dres de edu car a
sus hi jos. Esos de re chos se rían cer ce na dos
por un “so cia lis mo de Es ta do” que im pli ca ba
el avan ce del Es ta do so bre la so cie dad ci vil,
res pal dan do su ges ti va men te su ar gu men to
“li be ral” con ci tas de Toc que vi lle.8

Los ar gu men tos se co lo ca ban en el te rre no
de la de fen sa de li ber ta des o de re chos tra di cio -
na les de la par te ca tó li ca, que ca du ca ban an te
un Es ta do se cu lar mo der no. Se co rres pon dían
esos ar gu men tos con la opo si ción a la cen tra li -
za ción po lí ti ca de la ges tión de Ro ca, que en -
con tró a los po lí ti cos ca tó li cos de Bue nos Ai res
jun to a otros po lí ti cos li be ra les que la re sis tie -
ron. Eran par te de un mo men to po lí ti co en el
que aún no se ha bían frag men ta do las con vic -
cio nes en tor no de la cons truc ción de una so -
cie dad abier ta y un país ple na men te co nec ta do
con el mun do, cuan do aún pre va le cía am plia -
men te la idea de que la aper tu ra, el cre ci mien -
to eco nó mi co y el pro gre so iban de la ma no.9

Un se gun do mo men to se abre con la Re vo lu -
ción del No ven ta y con la am plia mo vi li za -

ción po lí ti ca si guien te, la cons ti tu ción del
Cen tro Po lí ti co de Ex tran je ros, la su ble va ción
de los agri cul to res de las co lo nias san ta fe si -
nas y la re vo lu ción ra di cal de 1893 en San ta
Fe. Es tos acon te ci mien tos in flu ye ron en la
ela bo ra ción de un ba lan ce crí ti co de la eta pa
pre via y aler ta ron a mu chos so bre los as pec -
tos per ju di cia les de la in ten sa mo vi li dad so -
cial de sen ca de na da por la ex pan sión y la in -
mi gra ción: cri sis mo ral, ma te ria lis mo, lu jo
des me di do, des crei mien to y he te ro ge nei dad
po bla cio nal. Pe ro en al gu nos gru pos di ri gen -
tes es to se aso ció con una idea cons pi ra ti va de
la rea li dad que fue co bran do for ma al ca lor de
aque llos acon te ci mien tos po lí ti cos. En ellos
des per tó te mor la am plia mo vi li za ción po lí ti -
ca de sec to res so cia les nue vos, mu chos de
ellos ex tran je ros y –más preo cu pan te aun–,
con di rec cio nes po lí ti cas nue vas que hi cie ron
pen sar a esos di ri gen tes que es ta ban an te una
si tua ción que es ca pa ba a su con trol. 

Se fue afir man do en ton ces una idea de fen -
si va de la rea li dad del país, pa ra la cual los
gru pos di fe ren tes, an tes con si de ra dos en ri -
que ce do res de la rea li dad lo cal, se vol vie ron
aho ra ame na zan tes de lo pro pio, y pren dió el
su pues to de que es tas co sas eran re sul ta do de
la he te ro ge nei dad y de la fal ta de uni dad cul -
tu ral. Pro gre si va men te se con so li dó un po lo
de opi nión que ten dió a es ta ble cer una ne ce -
sa ria co rres pon den cia en tre na ción y uni dad
cul tu ral. La adop ción de una con cep ción cul -
tu ral ho mo gé nea de na ción im pli có a la vez
el de li nea mien to de un mo de lo cul tu ral uni ta -
rio y la se lec ción de los ras gos que lo in te gra -
rían. Esos ras gos no se de du cían ob via men te
de las ca rac te rís ti cas ét ni cas y cul tu ra les del
país si no que re sul ta rían de una ela bo ra ción
que se lec ti va men te to ma ría unos y de se cha -
ría otros, has ta es ta ble cer la exis ten cia de una
len gua na cio nal, una ra za na cio nal, una tra di -
ción y una cul tu ra na cio nal, etc. Ade más, no
se de bía tra tar de una sim ple enu me ra ción si -
no que to dos ellos de bían con for mar un con -
jun to con in te gra ción y sen ti do pro pio, un to -
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do con es pí ri tu o al ma na cio nal. La pos tu la -
ción de una idea tan mo no lí ti ca y om ni com -
pren si va de na ción sig ni fi ca ba un ce lo de fen -
si vo mu cho ma yor del to do-na ción y, a la
vez, de ca da uno de sus ras gos uni dos a és te
in di so lu ble men te. 

Es tas ideas no se im pu sie ron in me dia ta -
men te; die ron lu gar a mu chas po lé mi cas y
dis cu sio nes, pe ro pro gre si va men te ga na ron
ad he ren tes a me di da que se di fun dió la con -
vic ción de que así se pro cu ra ba la de fen sa de
la na ción y se cons truía un di que de con ten -
ción an te las ame na zas de in va sión ex tran je -
ra, o bien de frag men ta ción in te rior. Es tas
ideas tam bién con ven cie ron por que se im po -
nían con fuer za en el mun do eu ro peo y por el
pres ti gio de los nue vos mo de los de na ción,
co mo el de Ale ma nia. Su ejem plo se du jo a
mu chos, pues en po cos años pa só de la frag -
men ta ción es ta tal a con ver tir se en una na -
ción-po ten cia in dus trial que dis pu ta ba con
in gla te rra el li de raz go mun dial. Es pec ta cu lar
lo gro al can za do –se afir ma ba– gra cias a la
fuer za de su cul tu ra na cio nal. O bien, por que
es tas ideas se du je ron tam bién a quie nes en -
con tra ron atrac ti vas las nue vas mo das na cio -
na lis tas en bo ga en Pa rís, Vie na o Ma drid. 

Fue ron apo ya das tam bién por un gru po de
po lí ti cos ca tó li cos co mo in da le cio Gó mez y
Mar co Ave lla ne da, fir mes sos te ne do res de la
idea de ho mo ge nei dad, y por un gru po de po -
lí ti cos ca tó li cos de las pro vin cias de San ta Fe
y En tre Ríos vin cu la dos con aque llos go bier -
nos pro vin cia les que se sin tie ron muy di rec -
ta men te afec ta dos por los su ce sos po lí ti cos
del Li to ral. En los años cen tra les de la dé ca -
da de 1890 de fen die ron es tas ideas en va rias
dis cu sio nes so bre ras gos na cio na les ta les co -
mo la len gua na cio nal, la tra di ción pa tria, el
em pla za mien to de los mo nu men tos, los hé -
roes pa trios, la edu ca ción, la ciu da da nía, etc.
Sin em bar go, sus in ter ven cio nes po lí ti cas no
asu mie ron cen tral men te la de fen sa de las pre -
rro ga ti vas ca tó li cas, co mo en la dé ca da de
1880, si no la del con jun to de la na ción. 

La pro gre si va di fu sión y acep ta ción de la
con cep ción ho mo gé nea de na ción co mo un
ideal de sea ble pa ra la Ar gen ti na (más allá y en
con tra dic ción con li ber ta des, de re chos y ga -
ran tías cons ti tu cio na les) em pe zó a ope rar co -
mo una re de fi ni ción del cam po de “lo po lí ti -
co”, el de los prin ci pios y las re glas, ex plí ci tas
o no, que ri gen la con vi ven cia, don de en cuen -
tran mar co in ter pre ta ti vo y sim bó li co tan to las
ac cio nes co mo los dis cur sos de la po lí ti ca. Es -
tos cam bios en el mar co re fe ren cial crea rían
las ideas fa vo ra bles, y, con el tiem po, el sen -
ti do co mún so bre el que se ope ra ría la ins ta la -
ción de la re li gión ca tó li ca en una po si ción de
pre do mi nio. 

Pa ra le la men te, en los años de 1890, la in -
ser ción del ca to li cis mo en la so cie dad ar gen -
ti na co men zó a am pliar se. Pau la ti na men te
lle ga ron sa cer do tes y nue vas con gre ga cio nes,
se fun da ron nue vas es cue las y co le gios ca tó -
li cos y se im pul sa ron or ga ni za cio nes de di ca -
das a las cues tio nes so cia les, co mo los cír cu -
los de obre ros.10 Al mis mo tiem po, los
ca tó li cos (y la igle sia) pro cu ra ron par ti ci par
del cre cien te mo vi mien to pa trió ti co lo cal.
Las pu bli ca cio nes ca tó li cas re cor da ban en las
fe chas pa trias que los hé roes de la in de pen -
den cia de la pa tria ha bían si do a la vez ver da -
de ros cre yen tes. Des de 1893 se ini cia ron las
pe re gri na cio nes a Lu ján coin ci dien do con el
ini cio de las pe re gri na cio nes de los es tu dian -
tes uni ver si ta rios a los si tios fun da cio na les de
la pa tria, co mo Tu cu mán. Es ta con fluen cia
con ver ti ría, con el tiem po, el san tua rio de Lu -
ján en el cen tro de un cul to na cio nal.

Fi nal men te, un ter cer mo men to, se abre en
tor no al cam bio de si glo, cuan do la opi nión
po lí ti ca ca tó li ca apa re ció con fuer za en el
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Con gre so Na cio nal li de ra da por el obis po-di -
pu ta do Gre go rio Ro me ro y se des ple gó des -
de en ton ces una ac ti vi dad po lí ti ca y so cial
tan ri ca y va ria da que es ca pa a las po si bi li da -
des de es te tra ba jo ca rac te ri zar en to dos sus
as pec tos. Cre cie ron las or ga ni za cio nes de ac -
ción so cial en to do el país y sur gie ron otras
es pe cí fi ca men te po lí ti cas, co mo la Li ga De -
mo crá ti ca Cris tia na (1903) y la Unión Ca tó -
li ca (1907). Tam bién los cen tros uni ver si ta -
rios ca tó li cos tu vie ron ac ti va par ti ci pa ción en
las gran des mo vi li za cio nes po lí ti cas del cam -
bio de si glos, co mo la ma ni fes ta ción con tra
los acuer dos de paz con Chi le, la uni fi ca ción
de la deu da na cio nal, etc. Des de 1897, las Es -
cue las Nor ma les ca tó li cas co men za ron a fun -
cio nar ba jo el ré gi men de in cor po ra ción a la
En se ñan za Ofi cial; al año si guien te, el nue vo
mi nis tro de edu ca ción, Os val do Mag nas co
–cu ya la bor mi nis te rial fue par ti cu lar men te
elo gia da por las je rar quías ecle siás ti cas– im -
pul só la sim pli fi ca ción de con te ni dos de los
pla nes y pro gra mas de las es cue las co mu nes
pri ma rias del Con se jo Na cio nal de Edu ca -
ción, ta cha dos de “en ci clo pe dis tas”. Tam -
bién, ini ció la re for ma del sis te ma ge ne ral de
edu ca ción se cun da ria, re du cien do drás ti ca -
men te el nú me ro de las Es cue las Nor ma les
Na cio na les (es pe cial men te las de va ro nes) y
de los Co le gios Na cio na les. Am bos pro yec -
tos des per ta ron el en tu sias mo de los ca tó li cos
–se gún La Voz de la Igle sia–, es pe ran za dos
por las nue vas po si bi li da des que se les abrían
en el cam po edu ca cio nal. 

Pa re cía lle gar con más fuer za la in fluen cia
de la co rrien te im pul sa da por León Xiii,
quien lla mó a los sec to res di ri gen tes ca tó li -
cos a asu mir sus res pon sa bi li da des con la so -
cie dad y en par ti cu lar con los po bres. Tam -
bién, a asu mir una ac ti tud más de ci di da en
de fen sa de los va lo res ca tó li cos y en con tra
de las no ci vas ideas del si glo, en par ti cu lar
del li be ra lis mo, pues la igle sia era ata ca da
por “las le yes ci vi les, por la pren sa, por la en -
se ñan za, por la con fe ren cia [...]. La ho ra del

com ba te ha so na do pa ra to dos y nin gu no
pue de per ma ne cer in di fe ren te”.11 Los te mas
no eran nue vos –eran las ideas de Pío iX– pe -
ro en la Ar gen ti na re so na ban con más fuer za
que nun ca. 

Es tas ideas y las as pi ra cio nes de los ca tó -
li cos en con tra ron aho ra una nue va pre dis po -
si ción en im por tan tes gru pos di ri gen tes lo ca -
les con ven ci dos de la ne ce si dad po lí ti ca de
con so li dar la unión in te rior me dian te la ce -
rra da de fen sa de la uni dad cul tu ral de la na -
ción. La re li gión ca tó li ca po día su mar se al
con jun to de ras gos pro pios ya de li nea dos –la
tra di ción pa tria, la len gua na cio nal, la ra za
na cio nal– e in te grar in di so lu ble men te la cul -
tu ra na cio nal abrien do el ca mi no pa ra su reu -
bi ca ción en el pa no ra ma po lí ti co na cio nal. 

Es tas ideas ex pu so en el Con gre so Na cio -
nal el obis po di pu ta do Gre go rio Ro me ro, una
de las fi gu ras más im por tan tes del fuer te mo -
vi mien to de opi nión ca tó li ca. Bus có co lo car
a la igle sia ca tó li ca en una po si ción de pree -
mi nen cia pa ra im po ner sus cri te rios al con -
jun to de la so cie dad, re ver tir as pec tos cen tra -
les del es pa cio pú bli co lai co con so li da do por
las le yes lai cas de la dé ca da de 1880 y rein -
ter pre tar al gu nos prin ci pios cons ti tu cio na les.
En 1900 los obis pos lle va ron ade lan te una
cam pa ña pa ra ob te ner una re gla men ta ción
más ven ta jo sa de la ley de edu ca ción lai ca
(1420) a fin de in ser tar la en se ñan za de la re -
li gión en las es cue las pú bli cas. Lo gra ron no
el sim ple uso pri va do de los es pa cios es co la -
res fue ra de ho ra rio es co lar, si no la aper tu ra
ofi cial de las es cue las con sus di rec to res al
fren te de las mis mas du ran te las cla ses de re -
li gión. Co mo ha bían se ña la do las je rar quías
ecle siás ti cas so li ci tan tes, les era im pres cin di -
ble la pre sen cia de las au to ri da des es co la res
pa ra ga ran ti zar la dis ci pli na es co lar y la con -

137

11 “Edi to rial”, La Bue na Lec tu ra (Pa rro quia de La Mer -
ced), Año XXii, Nº 12, 17 de no viem bre de 1900; “Mo -
men tos de lu cha”, La Bue na Lec tu ra (Pa rro quia de La
Mer ced), Año XXii, Nº 53, 31 de agos to de 1901.



cu rren cia de los ni ños.12 En 1901, el obis po di -
pu ta do Ro me ro pro pu so ne gar los sub si dios a
las Es cue las Evan ge lis tas Ar gen ti nas, pues
con si de ra ba que las ac ti vi da des del pas tor me -
to dis ta Wi lliam C. Mo rris y sus es cue las pro -
mo vían el cul to pro tes tan te y eran, por ello,
an ti cons ti tu cio na les.13 Afir ma ba Ro me ro que
la Cons ti tu ción ha bía es ta ble ci do el ca tó li co
co mo úni co cul to ofi cial y los sub si dios del
Es ta do no po dían, en con se cuen cia, apor tar se
al sos tén de otros cul tos. No obs tan te, se vio
en la ne ce si dad de re cu rrir a otro ar gu men to
más efec ti vo pa ra in cli nar la opi nión de los di -
pu ta dos: el de la de fen sa de la na ción. “Las es -
cue las evan gé li cas no de ben ser sub si dia das
–afir mó– por que son con tra rias al sen ti mien to
na cio nal.” Son in va so ras y con tra es to (el pro -
tes tan tis mo an glo sa jón) ya se le van tó en el pa -
sa do “la pro tes ta de san gre de la Re con quis ta”. 

En 1902, Gre go rio Ro me ro rei te ró los ar -
gu men tos con ma yor éxi to en la dis cu sión so -
bre el pro yec to de di vor cio vin cu lar y se im -
pu so so bre un asun to ci vil el cri te rio mo ral de
la igle sia, que cla ra men te cer ce na ba de re -
chos ci vi les exis ten tes. Res pal da da por el
con jun to de los obis pos del país, pre do mi nó
en el Con gre so la pos tu ra de fen di da por el
obis po di pu ta do, quien ne gó al Po der Le gis -
la ti vo la fa cul tad de le gis lar so bre el di vor cio
vin cu lar, en rea li dad, un co rre la to del ma tri -
mo nio ci vil san cio na do por esa mis ma ins ti -
tu ción en 1888.14 Tam bién en es ta oca sión el
ar gu men to ca tó li co se sus ten tó en la de fen sa
de la na ción. La tras pa ren cia del mo vi mien to
mos tra ba có mo, al pro po ner se co mo ras go de

la cul tu ra na cio nal, la re li gión ca tó li ca se in -
ser ta ba in di so lu ble men te en la idea de na -
ción. El di pu ta do ca tó li co Pa di lla afir mó que
el di vor cio era una ins ti tu ción ex tra ña a la na -
ción y con tra ria a las ten den cias del pue blo.
Las le yes –sos tu vo– de bían res pon der a las
cos tum bres y a las tra di cio nes pro pias y no a
prin ci pios uni ver sa les, los que –en su opi -
nión– no te nían va li dez. La la bor le gis la ti va
de bía ofre cer “las ten den cias pro pias al pue -
blo ur ba no cos mo po li ta”. Es ta pos tu ra triun -
fó aun cuan do en el Con gre so se ad vir tió que
el re cha zo de la ley de di vor cio im pli ca ba
“avan ces doc tri na rios de la igle sia con tra el
po der ci vil, con tra la so be ra nía de la na ción
ar gen ti na y de sus po de res pú bli cos pa ra le -
gis lar en to dos los asun tos que afec tan al pue -
blo, a la fa mi lia, a las ins ti tu cio nes”.15

Es ta in ser ción de la re li gión ca tó li ca en el
al ma na cio nal fue pro cla ma da en los años si -
guien tes tan to por las je rar quías co mo por
los ca tó li cos “lai cos”. Así lo afir mó, ha cia
1908, el es cri tor ca tó li co Ma nuel Gál vez en
pro cu ra de una “uni dad es pi ri tual” per di da
en el país, pues las otras re li gio nes ha bían
in tro du ci do un ger men de dis gre ga ción es pi -
ri tual. ins ti tu cio nes co mo el Ejér ci to de Sal -
va ción y las Es cue las Evan gé li cas aten tan
con tra la na ción: “el pro tes tan tis mo sig ni fi -
ca ría pa ra la re pú bli ca su com ple ta des na cio -
na li za ción. La re li gión co mo el idio ma, es
uno de los fun da men tos esen cia les en que re -
si de la na cio na li dad”. Con tra es tos ries gos
“la me jor me di da de po li cía es pi ri tual se ría
ex pul sar del país a to dos los após to les de las
re li gio nes ex tran je ras [...]”.16 Fi nal men te,
una mis ma unión en tre re li gión ca tó li ca y
pa tria pro cla mó mon se ñor Mi guel de An drea
en 1910. La fa mo sa Ora ción Pa trió ti ca re su -
mía es tas ideas en su pro cla ma ción ofi cial de
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12 La Bue na Lec tu ra (Pa rro quia de La Mer ced), “La en -
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Sr. Vi ca rio Ca pi tu lar”, Año XXi, Nº 34, 21 de abril de
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Bue na Lec tu ra (Pa rro quia de La Mer ced), Año XXi, Nº
36, 5 de ma yo de 1900.
13 Con gre so Na cio nal, Cá ma ra de Di pu ta dos, Dia rio
de Se sio nes, 1901, t. 2, 30 de di ciem bre de 1901, pp.
754-765. 
14 Ibid., 13 al 25 de agos to de 1902.

15 Ibid.
16 Ma nuel Gál vez, El dia rio de Ga briel Qui ro ga, Bue -
nos Ai res, Ar nol do Moen y Hnos Eds., 1910, pp. 67-68.



la es tre cha unión en tre “Dios y Pa tria” y ad -
ver tía a los sec to res di ri gen tes que en esa
unión des can sa ba to do el or den so cial de la
na ción.17 Es ta unión for ma ba la na ción: en la
Ar gen ti na “nues tra al ma na cio nal [es tá] tan

com pe ne tra da de nues tra re li gión” que és ta
es par te in di so lu ble de la na ción.

Co mo con clu sión, se pue de ad ver tir que
pa ra el es ta ble ci mien to de una in di so lu ble re -
la ción en tre re li gión y na ción no bas tó la as -
pi ra ción ni el me ro dis cur so de los ca tó li cos.
Re qui rió la exis ten cia de con di cio nes pre -
vias; tan to la exis ten cia de una idea ce rra da y
de fen si va de la rea li dad aso cia da con una
con cep ción cul tu ral de la na ción, ce lo sa de
sus ras gos, co mo tam bién una re la ti va men te
am plia acep ta ción de es tas ideas en los gru -
pos di ri gen tes y en vas tos sec to res po pu la res
de la Ar gen ti na. o
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