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INTRODUCCIÓN 

El presente escrito se interesa en una temática particular que se presenta en el ámbito 

internacional, el cual constituye el objeto de investigación: las congregaciones religiosas 

presentes en Argentina que participan en la ONU. El objetivo es caracterizar la participación 

de las congregaciones/órdenes1 religiosas en este organismo internacional entre el año 2000 

y 2015. Siendo los objetivos específicos identificar a las congregaciones que participan en la 

ONU y categorizar el tipo de actividad y el área de intervención de las congregaciones en la 

ONU, vinculado al “carisma”. Así como también estudiar las modalidades de participación 

que estos actores tuvieron entre el año 2000 y el 2015. Y, como último objetivo, conocer el 

proceso que llevó a las congregaciones identificadas a insertarse en las Naciones Unidas y 

cuáles fueron los beneficios y consecuencias de su participación. 

Al revisar el estado del arte sobre las congregaciones presentes en las Naciones 

Unidas se pone en evidencia que aún no es un campo suficientemente explorado en el ámbito 

académico. La mayoría de artículos hallados sobre el tema fueron publicados por las mismas 

congregaciones que participan en la ONU. Como, por ejemplo, artículos brindados por la 

Congregación Hermanas de la Caridad del Buen Pastor, Hermanas del Sagrado Corazón de 

Jesús y todas las que son mencionadas a lo largo de este trabajo. A su vez, hay ONG como 

VIVAT International y UNANIMA International que también publicaron artículos sobre el 

impacto del trabajo de las congregaciones religiosas en el ámbito internacional. Pero por el 

momento siguen siendo en su mayoría los religiosos/as los que se dedican a colocar en datos 

1 Las congregaciones y las órdenes responden a dos tipos de institutos religiosos de vida consagrada del campo 
católico. En ambos casos los religiosos/as están unidos por una regla establecida por un fundador y por 
constituciones que reglamentan la vida de cada institución. Su principal diferencia refiere al tipo de votos que 
realizan; en el primer caso son “simples”, en el segundo son “solemnes”. La mayoría de los institutos de vida 
religiosa son congregaciones. A los efectos prácticos en el texto se usa solo el término congregaciones, a 
sabiendas de que incluye a algunos institutos que, en rigor, desde la terminología del derecho canónico católico, 
son órdenes. 
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estadísticos y darle un marco más formal a investigaciones impulsadas por sus mismas 

comunidades religiosas.   

Existen estudios sobre la relevancia de la labor de las ONG en la sociedad; esta es 

estudiada desde diversos aspectos que contribuyen al ámbito de la sociología, la política 

internacional, la historiografía, entre otras. Pero no sucede así con el estudio académico sobre 

las congregaciones religiosas como ONG. En este trabajo exploro las congregaciones 

religiosas afiliadas a las Naciones Unidas como ONG con estatus consultivo en el Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) las Naciones Unidas. El ECOSOC promueve el 

acercamiento mutuo entre las personas y los problemas con el fin de fomentar la adopción de 

medidas colectivas que permitan lograr un mundo sostenible. Este consejo forma parte del 

núcleo del sistema de la ONU y promueve tres dimensiones de desarrollo: social, ambiental 

y económico. Se trata de un espacio donde se estimula el debate y el pensamiento innovador 

y se busca coordinar los esfuerzos encaminados al logro de los objetivos convenidos 

internacionalmente. El estatus consultivo es el más alto ofrecido por la ONU y ofrece a las 

organizaciones una serie de derechos a participar en el trabajo de las Naciones Unidas, a 

presentar sus puntos de vistas y a ofrecer testimonios.  

Las actividades realizadas por las Congregaciones Religiosas en la ONU son 

numerosas, como, por ejemplo: la participación en foros y proyectos en contra del tráfico de 

personas y la promoción de los derechos humanos. Trabajan para promover el cambio social 

o político a gran escala o localmente y desempeñan un papel crítico en la sociedad en

desarrollo, ya que se enfocan en la mejora de las comunidades y en promover la participación

ciudadana.

Algunas congregaciones tienen un religioso o religiosa que cumple la función de 

delegado o representante ante la ONU con el objetivo de hacer posible la relación entre la 

congregación y aquellos asuntos de la humanidad, de la ecología y de las culturas que afectan 

a todos. El respaldo de la Iglesia, representada a través de la función del Papa, a la presencia 

de las Congregaciones ante este organismo internacional ha sido un factor fundamental.  

Debido a la multiplicidad de modelos teóricos dentro del ámbito de las relaciones 

internacionales, se identificaron desarrollos teóricos que dan cuenta de la forma en que 

impactan las ONG como actores de las relaciones internacionales. Ya que la manera en que 

las congregaciones participan en el ámbito internacional es afiliándose a la ONU como una 

ONG. El marco teórico realiza un recorrido sobre la sociedad civil y las ONG, el 

trasnacionalismo y del rol de los actores transnacionales. Las congregaciones desempeñan 

una gran labor en la sociedad internacional. Se trata de comunidades de carácter 
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transfronterizo sostenido por realidades y actividades que se presentan ante problemas 

transnacionales. El transnacionalismo crea un mayor grado de relación entre personas, 

comunidades y sociedades a través de las fronteras, generando cambios al panorama social, 

cultural, económico y político de la población.  

 Las congregaciones pueden colaborar con las Naciones Unidas de dos maneras: como 

entidades consultivas del Consejo Económico y Social (ECOSOC) o como entidades 

acreditadas ante el Departamento de Información Pública (DPI). La ONU es consciente de la 

importancia de tener a la sociedad civil como socia para impulsar avances en los ideales de 

la institución. El proyecto de investigación que suscitó este escrito analizó el trabajo 

desarrollado por los religiosos y religiosas en relación a las Naciones Unidas como entidades 

con estatus consultivo en el ECOSOC. La existencia de una participación activa por parte de 

las Congregaciones en la ONU hace necesaria la realización de estudios e investigaciones 

sobre esta en cada país donde ejercen su labor. 

 Las Congregaciones con presencia en Argentina pueden ser consideradas como 

actores de las relaciones internacionales ya que participan en actividades para colaborar con 

el logro de algunos objetivos de la ONU. Dichas actividades incluyen, entre otras, la 

promoción de la participación a nivel de vecindario en iniciativas de desarrollo sostenibles, 

el adelanto de la condición de la mujer, la educación de los niños, la prevención del abuso de 

los narcóticos, la eliminación del racismo y la promoción de la educación en el campo de los 

derechos. El planteo de esta tesis propone realizar un estudio sobre la dimensión que abarca 

la actividad de las congregaciones en las Naciones Unidas. 

 Según Calduch (1991) actor es el que actúa, el que desempeña determinado rol en un 

contexto social definido previamente. Por lo cual, la expresión “actor internacional” destaca 

la dimensión dinámica de la sociedad internacional. Nos refiere a una realidad internacional 

en la que lo más redundante es la acción que llevan a cabo los grupos sociales que participan 

en ella. Es así como el concepto de actor internacional surge asociado teóricamente a los 

conceptos de interacción y relación internacional. 

 Dichos actores se hayan insertos en una sociedad con determinadas características. 

Se trata de una sociedad que se constituye como un marco social de referencia, un todo social 

en el que se hallan insertos todos los demás grupos sociales, sea cual sea su grado de 

evolución y poder. La sociedad internacional constituye, por tanto, una sociedad de 

sociedades, o macrosociedad, en cuyo seno surgen y se desenvuelven los grupos humanos, 

desde la familia hasta las organizaciones intergubernamentales, pasando por los estados 

(Calduch, 1991). Truyol (1987) afirma que, la sociedad internacional es un conjunto de 
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comunidades humanas con poder de autodeterminación, de entes colectivos autónomos. Y es 

dentro de las sociedades donde el actor ejerce sus capacidades de participación en unas 

relaciones internacionales con otros grupos que pertenecen a la misma sociedad 

internacional. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS Y PROCEDIMIENTO 

 

Como primer paso se realizó un registro de todas las congregaciones religiosas de derecho 

pontificio presentes en la Arquidiócesis de Buenos Aires. La información fue tomada de la 

Guía Eclesiástica Argentina, Buenos Aires (AICA) del año 2009. Luego me comuniqué 

telefónicamente y/o por correo electrónico con 89 congregaciones religiosas femeninas sobre 

un total de 219, y con 42 congregaciones religiosas masculinas sobre un total de 86, en un 

plazo 6 meses. Tanto en los llamados telefónicos como en los correos electrónicos mis 

objetivos fueron consultar dos puntos: 1) si actualmente están trabajando en la ONU o si 

forman parte de algún proyecto realizado por otra congregación de la ONU, 2) En el caso de 

ser así con quién podía comunicarme para una futura entrevista y así profundizar en el tema. 

 Con estos datos confeccioné dos cuadros. Cuadro I: congregaciones religiosas de 

derecho pontificio presentes en la arquidiócesis de Buenos Aires, donde registre los datos de 

AICA (2009), y cuadro II: congregaciones religiosas de derecho pontificio con presencia en 

las Naciones Unidas. En este cuadro se registraron cinco temas clasificados en un cuadro de 

doble entrada: congregación, año de fundación, país de origen, apostolados principales y año 

de inicio de su labor en la ONU. Para la confección de este segundo cuadro me basé en 

revisión de documentos. 

 Luego de identificar a las congregaciones religiosas de la Arquidiócesis de Buenos 

Aires que participan en las Naciones Unidas se realizaron las entrevistas semidirigidas a los 

religiosos/as que son referentes en Argentina de la relación entre su congregación y la ONU. 

Todas las entrevistas fueron realizadas en la comunidad religiosa de la respectiva 

congregación.  

 Durante la entrevista utilicé un cuestionario confeccionado por mí, el cual fue 

utilizado como guía de la entrevista, como complemento. Este contiene cuatro puntos con 

una pregunta disparadora que luego durante la entrevista se profundizó con preguntas 

espontáneas o inclusive el religioso en ocasiones compartía también su percepción sobre el 

tema. Los cuatro puntos del cuestionario dicen: 1) ¿Cuál es el carisma y misión de su 

congregación religiosa?, 2) ¿Desde qué año su congregación participa en el ámbito 



JESICA DE SÁ TORRES 

409 

internacional?, 3) ¿Cuáles son el tipo de actividades/apostolados que ustedes realizan en el 

ámbito internacional?, 4) ¿Cuáles son las razones por la que deciden participar de una labor 

en la comunidad internacional? ¿En qué las beneficia?  

 Finalmente, con los datos obtenidos configuré un listado de categorías con temas 

emergentes y recurrentes. Con este listado obtenemos un panorama específico de cuáles son 

los tipos de actividades que realizan en la ONU, el área de intervención en el espacio 

internacional, tal como se propone en los objetivos de este escrito. 

 

LISTADO DE CATEGORÍAS OBTENIDAS EN LAS ENTREVISTAS  

 

En el siguiente listado se encuentran agrupados el tipo de actividad y el área de intervención 

de las congregaciones en la ONU: 

• Elaboración de material de formación  

• Participación de foros internacionales 

• Elaboración de informes 

• Formulación de políticas 

• Debates 

• Elaboración de informes 

• Asambleas internacionales 

• Trabajo interdisciplinario 

• Concientización  

 

Cuadro I: Congregaciones Religiosas presentes en la Arquidiócesis de Buenos Aires 

Congregaciones Católicas de Derecho 

Pontificio 

Cantidad 

Congregaciones Religiosas Femeninas 219 

Congregaciones Religiosas Masculinas 86 

Fuente: AICA, 2009. 
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Cuadro II: Congregaciones Religiosas de la Arquidiócesis de Buenos Aires con 

presencia en las Naciones  Unidas 

Congregación Año de 

Fundación 

País de 

Origen 

Apostolados 

principales 

Año de inicio 

de su labor 

en la ONU 

Hnas. De Ntra. Sra. 

de la Caridad del 

Buen Pastor 

1835 Francia Asistencia a mujeres y 

niñas víctimas de la 

trata 

1996 

Pía Sociedad de San 

Francisco de Sales 

(Salesianos) 

1859 Italia Educación 2007 

Religiosas Jesús 

María 

1818 Francia Educación 2002 

Instituto de las Hijas 

de María 

Auxiliadora 

1872 Italia Educación 2008 

Misioneros Hijos del 

Inmaculado Corazón 

de María 

(Claretianos) 

1849 Barcelona Misiones populares 2009 

Hnas. Franciscanas 

de la Caridad 

Cristiana 

1200 Austria Hogar de ancianos, 

misiones 

1990 

Orden Franciscana 

(Frailes menores 

Capuchinos) 

1209 Italia Misiones. 

Trabajo con migrantes y 

refugiados 

1990 

Hnos. del Sagrado 

Corazón de Jesús 

(Dehonianos) 

1878 Francia Educación 2000 

Hermanos 

Pasionistas 

1720 Italia Educación 

Misiones 

2000 

Misioneros Oblatos 

de María 

Inmaculada 

1816 Francia Educación 

Misiones  

2000 

Misioneros del 

Verbo Divino 

1875 Holanda Educación 

Misiones 

2000 
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(Verbitas) 

Congregación 

Hermanas 

Misioneras Siervas 

del Espíritu Santo 

1896 Holanda Educación 

Adoración 

2000 

Compañía de Jesús 

(Jesuitas) 

1534 Italia Ejercicios espirituales 

Educación 

1990 

Hermanas del 

Sagrado Corazón de 

Jesús 

1877 Francia Educación 2000 

Congregación 

Esclavas del 

Sagrado Corazón de 

Jesús 

1872 Argentina Educación 2002 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

CONCLUSIONES 

La realidad internacional impone la necesidad de incorporar nuevas categorías teóricas sobre 

el alcance y significado del mundo de las congregaciones y sus vínculos con otros agentes de 

la vida internacional. Las interrelaciones de los religiosos/as con otros actores de la sociedad 

internacional son relevantes y novedosas, pero necesitan de una atención especial para poder 

conocerlas y comprenderlas en profundidad. El servicio de la vida consagrada se transformó 

en un símbolo de defensa de los derechos humanos y compromiso por el bien común, 

contribuyendo activamente como agentes de desarrollo y de cambio en lo cultural, lo social, 

lo económico e incluso lo político. Contribuyen a denunciar y combatir los conflictos que 

padece la humanidad: el hambre, la desnutrición, las plagas, el analfabetismo, las deficiencias 

sanitarias, la desertización, el racismo, la desprotección del medio ambiente, entre otros. 

El siglo XX se caracteriza por la expansión de asociaciones y esta trajo una 

transformación a la vida internacional. La participación de la vida consagrada en la 

cooperación internacional se vuelve cada día más importante. De los pequeños grupos de 

voluntarios dedicados a tareas de asistencia humanitaria, las congregaciones se convirtieron 

en actores de apoyo y momento a acciones conducentes a cambios económicos y sociales en 

diferentes países.  
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 Las congregaciones religiosas afiliadas a las Naciones Unidas como ONG 

internacionales tienen un rol relevante en áreas de emergencia. Se ocupan de diversos asuntos 

de interés internacional y los mismos son abordados desde una visión global y de trabajo 

interdisciplinario que comprende por ejemplo la labor del comité de ONG religiosas afiliadas 

a la ONU, la sociedad de las iglesias metodistas, la conferencia de los adventistas del séptimo 

día, la unión internacional de superioras generales católicas y el consejo mundial de las 

iglesias, entre otros. El aporte de las congregaciones religiosas resulta relevante en el alcance 

de la paz justa, sostenible e inclusiva. En la última década, ya son 15 congregaciones 

religiosas de la Arquidiócesis de Buenos Aires, junto al resto de las congregaciones en el 

mundo, las que forman una red internacional de vida consagrada que lucha contra la 

esclavitud y mercantilización de la vida en pro de la libertad y la dignidad de la persona. Las 

religiosos/as trabajan en los cinco continentes donde maximizan constantemente sus recursos 

en la defensa de los derechos humanos. Transformándose así en agentes en actores de las 

relaciones internacionales. 

 Los resultados de las entrevistas permitieron una mayor comprensión de la actuación 

de las congregaciones religiosas en el marco de las relaciones internacionales, que permite 

entender su participación en la política mundial. Y la confección de un cuadro que reúne a 

todas aquellas congregaciones religiosas de la Arquidiócesis de Buenos Aires con presencia 

en la ONU. A su vez determinó el tipo de intervención que las congregaciones tienen en las 

Naciones Unidas para luego conceptualizar el rol de las mismas en la formulación de políticas 

públicas, analizar el grado de intervención en un contexto mundial de creciente globalización, 

pretendiendo generar una nueva visión de este nuevo actor. El fenómeno del surgimiento de 

las ONG es mundial. Es relevante formar una visión nacional del mismo que próximamente 

permita dilucidar la futura actuación de ellas en el plano regional e internacional en el actual 

contexto de la globalización.  

 En el siglo XXI uno de los desafíos para los religiosos/as es continuar con el 

desarrollo de la presencia de la vida consagrada en el ámbito internacional. Dando un salto 

cualitativo de la identificación con las antiguas tradiciones de las congregaciones a la 

identificación con nuevos escenarios de acción. En definitiva todas las congregaciones 

religiosas con su presencia y acción en las Naciones Unidas promueven la igualdad de los 

derechos y la dignidad de las personas, culturas y pueblos. Las congregaciones poseen un 

impulso particular, una capacidad de innovación que los lleva a explorar nuevos ámbitos, 

influyendo no solo en los ciudadanos sino también sobre estructuras políticas. Se encuentran 



JESICA DE SÁ TORRES 

413 

dispuestas a utilizar nuevos enfoques, técnicas y experiencias de desarrollo. A su vez, 

contribuyen a identificar las necesidades de la comunidad y reforzar los valores. 

 Las congregaciones religiosas han logrado captar la importancia de las redes 

internacionales de ONG, lo que las ha llevado a unirse a otras ONG para llevar a cabo su 

labor internacional. Esta realidad produjo el flujo y reflujo de información entre las 

comunidades religiosas, la coordinación intercongregacional, la coparticipación en proyectos 

de mayor envergadura y, especialmente, articular una mayor capacidad de negociación con 

los otros agentes de la cooperación internacional y los gobiernos nacionales, depende el caso. 

Las congregaciones suelen afiliarse para trabajar de manera interdiscilinaria (por ejemplo 

UNANIMA Internacional y VIVAT Internacional), en ocasiones suelen afiliarse a partir de 

intereses temáticos, ideológicos, de objetivos, modalidades de trabajo, regiones, etc. 

Promueven un espacio de intercambio y apoyo mutuo y comparten sus experiencias y planes 

de trabajo. La búsqueda de una participación con intereses temáticos y de políticas comunes 

ha generado vínculos que resultan de interés también para las congregaciones religiosas que 

aún no están desarrollando un servicio en el ámbito de las Naciones Unidas. Sin embargo la 

creación de redes es un proceso dinámico y constante, por lo cual siempre existe la 

posibilidad de que la vida consagrada amplíe su campo de acción. La creación de redes es 

una función esencial para ayudar a otras ONG de todo el mundo dedicadas al desarrollo a 

fortalecer sus funciones y ejecutar sus programas.  

 De esta manera las congregaciones se convierten en nuevos actores donde se integran 

la experiencia y la existencia. Se ven inmersos en el desafío de descubrir el valor del contexto 

internacional en la experiencia humana. Tan importante como el sentido de la existencia, que 

compromete a cada religioso/as cuando entra en una congregación, se trata de la disposición 

a enraizar la propia experiencia en una determinada manera. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AICA (2009). Guía Eclesiástica Argentina. Buenos Aires.  

ACNUR (2012). ACNUR y organizaciones religiosas acuerdan expandir la cooperación por 

los desplazados. Recuperado de http://www.acnur.org. 

Calduch, R. (1991). Los actores internacionales. Relaciones Internacionales. 

Código de Derecho Canónico (1983). Ciudad del Vaticano. 

http://www.acnur.org/


LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS DE DERECHO PONTIFICIO PRESENTES EN ARGENTINA COMO ACTORES… 

414 

Conferencia Franciscana Internacional TOR (2016). Vivir el evangelio interculturalmente. 

Recuperado de http://www.ifc-tor.org/pdf-

folder/Propositum_NewEdition_2016_Esp.pdf 

Congregación Hermanos Maristas (2011). La FMSI obtiene la acreditación ante las 

Naciones Unidas. Recuperado de 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2102 

Congregación Salesianos (2012). Los Salesianos en la ONU: responsabilizar a los jóvenes 

para cambiar la sociedad. Recuperado de http://www.salesianos.cl/ANS/salesianos-

en-la-onu-responsabilizar-a-los-jovenes-para-cambiar-la-sociedad.html 

Congregación Hermanas de la Caridad del Buen Pastor (s.f.). Justicia y Paz. Recuperado de 

http://buonpastoreint.org/v2/jp-es 

Congregación religiosa de Jesús-María (2015). Jesús María y UNANIMA Internacional. 

Recuperado de http://www.rjmgeneral.org/es/jesus-maria-y-unanima-international/ 

Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (s.f.). Historia de 

la Congregación. Recuperado de http://www.claret.org/es/nuestra-

congregacion/historia-de-la-congregacion/ 

Congregación de San José (s.f.). Una ONG con estatus consultivo en el ECOSOC. 

Recuperado de http://csj-unngo.org/es/las-ong-religiosas-conectan-a-las-bases-en-la-

onu/ 

Congregación Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna (s.f.). Quiénes somos. 

Recuperado de http://www.vedruna.org/es/quien-somos/quienes-somos-1/index.htm. 

Comisión Episcopal (s.f.); Recuperado de http://www.ceerjircea.org.ar/Publicaciones.htm.   

Geoffrey Knox (ed.) (2002). Religión y Política Pública de la ONU. Illinois: Park Ridge 

Center.  

García Inza J. (2011). La Iglesia católica, la mayor ONG del mundo. Recuperado de 

https://www.religionenlibertad.com/blog/17057/la-iglesia-catolica-la-mayor-ong-

del-mundo.html  

Hermanas de la Caridad del Buen Pastor (2017). Recuperado de www.buonpastoreint.org  

Hipple, A., & Duff, J. (2010). The Center for Interfaith Action and the MDGS: Leveraging 

congregational infrastructures for maximum impact on disease and poverty. 

CrossCurrents, 60(3), 368-382. 

López Fidanza, J. M. y Suárez, A. L. (en prensa). Expresiones religiosas en Buenos Aires. 

¿Una ciudad católica o diversa? En Alejandro Piscitelli (comp.). Estudios sobre 

Buenos Aires. Imago. 

http://www.salesianos.cl/ANS/salesianos-en-la-onu-responsabilizar-a-los-jovenes-para-cambiar-la-sociedad.html
http://www.salesianos.cl/ANS/salesianos-en-la-onu-responsabilizar-a-los-jovenes-para-cambiar-la-sociedad.html
http://buonpastoreint.org/v2/jp-es
http://www.claret.org/es/nuestra-congregacion/historia-de-la-congregacion/
http://www.claret.org/es/nuestra-congregacion/historia-de-la-congregacion/
http://www.buonpastoreint.org/


JESICA DE SÁ TORRES 

415 

Manzi, A. (2012). Incidencia de la proliferación de ONG en la subjetividad de los 

argentinos. Aletheia, 2(4). 

Martínez Carazo, P. C. (2011). El método de estudio de caso Estrategia metodológica de la 

investigación científica. Revista científica Pensamiento y Gestión, (20). 

Morán, G. M. (2008). Comunidad política y religiosa: claves de la cultura jurídica 

europea (Vol. 1). Netbiblo. 

Micaela Hierro Dori (2010). La sociedad civil y las relaciones internacionales. Recuperado 

de https://micahierro.blogspot.com/2010/11/la-sociedad-civil-y-las-relaciones.html 

Pérez, M. (2010). Organizaciones No Gubernamentales, características de otro actor en el 

tablero internacional. CAEI. 

Portes, A., Guarnizo, L. E., & Haller, W. J. (2002). Transnational entrepreneurs: An 

alternative form of immigrant economic adaptation. American sociological review, 

278-298. 

Salesiano, C. T., Pérez, P. J. F., & Montt, P. (2005). Proyecto Educativo Pastoral. PEPs 

Cuenca. 

Sarabia Sánchez, F. J. (1999). Metodología para la investigación en marketing y dirección 

de empresas. Pirámide. 

Serrano Caballero, E. (1999). Las ONG como actores de las relaciones internacionales 

[disertación doctoral]. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de 

Publicaciones. 

Suárez, A. L. (2014). El campo religioso en los asentamientos precarios de Buenos Aires. 

Una aproximación desde la situación religiosa de las mujeres. Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. 

Suárez, A. L. y López Fidanza, J. M. (2013). El campo religioso argentino hoy: creencia, 

autoadscripción y práctica religiosa. Una aproximación a través de datos agregados. 

Cultura y Religión. Revista de Sociedades en Transición, 7(1).  

Suárez, A. L. (dir.) (2015). Creer en las villas. Devociones y prácticas religiosas en los 

barrios precarios de Buenos Aires. Biblos. 

Steele, B. J. (2007). Liberal‐Idealism: A Constructivist Critique1. International Studies 

Review, 9(1), 23-52. 

Jalali, R. (2008). International funding of NGOs in India: bringing the state back 

in. Voluntas: International Journal of Voluntary and nonprofit organizations, 19(2), 

161-188. 



LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS DE DERECHO PONTIFICIO PRESENTES EN ARGENTINA COMO ACTORES… 

416 

Truyol, A. (1987). Proyección jurídica y política del pensamiento de San Agustín. Anuario 

jurídico y económico escurialense, (19), 53-62. 

UNANIMA International (2017). Recuperado de http://www.unanima-international.org/ 

Villagrán, J. L. M. (2012). Pedagogía política en Don Jaime de Nevares: cátedra libre Don 

Jaime de Nevares: la dimensión política en su vida. Universidad Nacional del 

Comahue. 

VIVAT International (2001-2012). Recuperado de http://vivatinternational.org/es/ 

Wilhelmy, M. (1988). Política internacional: enfoques y realidades. Grupo Editor 

Latinoamericano. 

 

 

http://www.unanima-international.org/

	Tapa Final Religiosas A4-compressed.pdf
	Suárez, A. L., B. Carranza, M. Facciola y L. Fernández Fastuca (eds.) - Religiosas en América Latina. Memorias y contextos.pdf
	Suárez, A. L., B. Carranza, M. Facciola y L. Fernández Fastuca (eds.) - Religiosas en América Latina. Memorias y contextos.pdf
	Suárez, A. L., B. Carranza, M. Facciola y L. Fernández Fastuca (eds.) - Religiosas en América Latina. Memorias y contextos.pdf
	Libro Religiosas (primeras páginas).pdf
	Suárez, A. L., B. Carranza, M. Facciola y L. Fernández Fastuca (eds.) - Religiosas en América Latina. Memorias y contextos.pdf
	Libro IICS (cuerpo, versión final).pdf
	Presentación
	Introducción
	Los autores del libro
	Estructura y contenido del libro

	Primera parte. Silenciadas e invisibilizadas
	Una historia silenciada, no reconocida, invisibilizada: la vida religiosa femenina en la historia de América Latina
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