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Resumen
Durante años, los sociólogos de la religión han venido indagando en los temas
de las creencias, pertenencias y cambios. La pluralidad religiosa, la crisis de las
autoridades instituidas y el desarrollo de un mercado religioso han conllevado
transformaciones en el àmbito de la subjetividad religiosa. La centralidad que
viene teniendo el concepto de espiritualidad refleja transformaciones no solo en
el campo religioso sino en las categorías que forman la disciplina. Este artículo
ofrece datos cuantitativos sobre las creencias religiosas de los habitantes de la
Argentina, indagando en las relaciones entre religión y espiritualidad, en las en-
tidades sagradas en las que creen los individuos, en el significado de la creencia
en Dios, en la clase de vínculo que existe entre los individuos y Dios, en las me-
diaciones entre los individuos y Dios, en las formas de adhesión a las religiones
y en los cambios de religión. 

Palabras  clave:  creencias  religiosas;  espiritualidad;  pertenencia  religiosa;  Ar-
gentina

Abstract
For years, sociologists of religion have been inquiring about beliefs, belongings,
and change. Religious pluralism, the crisis of institutionalized authorities and
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the development of a religious market, have led to several changes in religious
subjectivity. The concept of spirituality and its growing centrality reflects not
only changes in the religious field but in the sociologists’ analytical toolkit.
This paper offers quantitative data on the religious beliefs of the population of
Argentina, inquiring about  the relationship between religion and spirituality,
the sacred entities individuals believe on, the meaning of believing in God, the
kind of tie that exists between individuals and God, mediations between indi-
viduals and God, the ways individuals adhere to their religion and, finally, reli-
gious changes. 

Keywords: religious beliefs; spirituality; religious belonging; Argentina

CREENCIAS, PERTENENCIAS, CAMBIOS

El  presente  trabajo  expone  algunos  de  los  datos  obtenidos  en  la  Segunda
encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina 1. Los resultados
se  presentan  en  siete  secciones.  En  la  primera,  se  analiza  el  vínculo  entre
religión y espiritualidad, entendidas como modos de experimentar y definir la
conexión  del  individuo  con  lo  sagrado.  La  segunda  sección  apunta  a  la
pregunta más específica acerca de en qué creen los habitantes de la Argentina.
Se  presenta  un  listado  de  objetos  de  creencia  y  se  exponen  los  valores
porcentuales  que  recibieron  en  la  encuesta.  Luego  se  analiza  cuál  es  el
contenido  que  asume  la  creencia  específica  en  Dios,  qué  tipo  de  vínculo
establecen  los  individuos  con  Dios,  de  qué  modo  acuden  a  esta  entidad
sagrada. Finalmente, se analizarán las formas de adhesión a la religión y los
cambios de religiosidad. 

Las respuestas de los encuestados manifiestan adhesiones, preferencias, tipos de
identificaciones, lo que abre un espectro de posibilidades dentro del cual los
sujetos se posicionan. De esta manera, observamos una diversidad de creencias
que traduce tanto la gravitación de matrices culturales como la presencia de un
imaginario en el  que viejas  y nuevas  modalidades  del  creer  se  explicitan y
coexisten en la complejidad del imaginario social. Creencias tras las cuales es
posible comenzar a recorrer un camino tendiente a desbrozar significados y

1 Segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina. Di-
rectores: Mallimaci, F., Esquivel, J.C. y Giménez Béliveau, V. Proyecto financiado
por Mincyt (EX-2018-25178903- APNDDYGD#MCT - Resolución Nº 825/18. Se-
gunda encuesta sobre creencias y actitudes religiosas de la Argentina) en el marco
del Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL CONICET.
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construir  hipótesis  interpretativas  que  posibiliten  una  aproximación  a  la
comprensión de la densidad significativa presente en cada elección realizada
por el sujeto (Mallimaci, 2009; Ameigeiras, 2019; Semán 2010). El listado de
esas creencias ya nos permite tener una primera visión de una heterogeneidad
que  traduce  la  fecundidad  del  universo  simbólico  de  los  habitantes  de  la
Argentina. 

MÉTODO

Este artículo trabaja con el  dataset  Mallimaci, Esquivel, Giménez Béliveau &
Irrazábal (2019) Segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religio-
sas en la Argentina. El dataset es producto de una encuesta probabilística reali-
zada en la Argentina (total país) durante agosto-septiembre de 2019. El univer-
so en estudio es la población de la República Argentina de 18 años o más, resi -
dente en localidades o aglomerados urbanos con al menos 5.000 habitantes se -
gún Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Se seleccionaron
2.421 casos mediante una muestra polietápica. La primera etapa, con 89 locali-
dades/aglomerados como unidades primarias de muestreo, combinó estratifica-
ción (atendiendo a la región y el tamaño de las localidades) y selección de aglo-
merados urbanos intra-estrato mediante azar sistemático con probabilidades
proporcionales al tamaño (PPT). En la segunda etapa, la selección de las unida-
des de muestreo (radios muestrales) dentro de las localidades seleccionadas se
realizó mediante azar sistemático (ordenamiento a partir de indicadores de ni-
vel socioeconómico) con PPT (atendiendo a la cantidad de población) y asigna-
ción igual por radio censal. Una vez elegidas las áreas de trabajo, se realizó el
relevamiento y selección sistemática de las viviendas particulares (tercera eta-
pa). Para la selección de las unidades últimas de muestreo (cuarta etapa) se re -
currió a cuotas de sexo y edad según parámetros poblacionales. El período de
relevamiento de datos fue entre agosto y septiembre de 2019. Se trabaja con un
margen de error del +/- 2% para un nivel de confiabilidad del 95%. El alcance
del estudio es la República Argentina (total país). Al tratarse de una encuesta
probabilística polietápica que combina estratificación por región y tamaño de
ciudad y selección mediante azar sistemático (con PPT) los datos son extrapola-
bles a la población general atendiendo al margen de error. 

Esta investigación se realizó en cumplimiento de los lineamientos para el com-
portamiento ético en las ciencias sociales y humanidades del CONICET (Res.
2857/2006), la Declaración de Helsinki (versión Fortaleza 2013), la Declara-
ción de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y la legislación y pactos
de derechos humanos vigentes en la Argentina. La participación de la encuesta
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fue voluntaria. Se aplicó el consentimiento informado explicando a las perso-
nas que participaron del estudio sobre los objetivos y los beneficios esperados.
Los datos relevados se utilizan con fines estadísticos garantizando la confiden-
cialidad y el anonimato de modo que no pueden identificarse a las y los entre-
vistados.

Los datos se procesan y analizan mediante el software SPSS. A partir de un en-
foque estadístico descriptivo, en este artículo analizaremos cómo se comportan
las variables nivel de religiosidad, nivel de espiritualidad, creencia en determi-
nados objetos, apreciaciones sobre Dios, situaciones en las que se acude a Dios,
modos de vincularse con Dios, motivos de adhesión a la religión y cambio de
religión en relación con las siguientes variables independientes: género, edad,
nivel de instrucción, nivel socioeconómico, región de residencia y tamaño de
ciudad2. 

RESULTADOS 

Religión y espiritualidad

Como señalan  diversos  estudios,  la  categoría  de  espiritualidad  ha  cobrado
importancia  en los  modos en que las  personas  definen su  vínculo con lo
sagrado (Ellingson,  2001;  Viotti,  2010;  Bender  & McRoberts,  2012;  Ceriani
Cernadas, 2013; Ammerman, 2013; Frigerio, 2016). A los entrevistados se les
preguntó cuán religiosos y espirituales se consideraban en una escala de 1 a 10.
La media en el total de población respecto a nivel de religiosidad da un valor
de 6 puntos, mientras que el valor de la media del nivel de espiritualidad es
6,7.  En principio no se encuentra una diferencia significativa,  al  menos al
nivel del total de población. 

Las  mujeres  se consideran más religiosas  y espirituales  que los  varones.  La
media del nivel de religiosidad en las mujeres 6,5 puntos, y entre hombres es
5,4. La media de nivel de espiritualidad en las mujeres es 7,1 puntos y en los
hombres es 6,23. Respecto al grupo etario, las medias del nivel de religiosidad y

2 Las ciudades fueron clasificadas en grandes (aquellas que poseen más de 800.000 ha-
bitantes), medianas (las que poseen entre 100.000 y 799.999 habitantes) y pequeñas
(menos de 100.000 habitantes). 

3 Estos datos abren la puerta para un análisis más profundo sobre los procesos histó -
ricos de feminización de lo religioso, tema sobre el cual ha indagado Di Stéfano
(2010) en su investigación histórica sobre las herejías. 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN Nº55, VOL XXX (2020) 



5 Mercedes Nachón Ramírez, Damián Setton y Aldo Ameigeiras

de espiritualidad aumentan a medida que aumenta la edad. En este sentido, se
observa una diferencia de casi dos puntos en la media de nivel de religiosidad
tomando los extremos de la variable edad y de 1,5 puntos en la media de nivel
de espiritualidad.

Tabla 1. Media aritmética de religiosidad y de espiritualidad según edad

18-29 años 30-44 años 45-64 años 65 años y más

Religiosidad 5,4 5,7 6,2 7,2

Espiritualidad 6,0 6,5 7,1 7,6

Base: 2421 casos. Fuente:  Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes
religiosas. Programa Sociedad, Cultura y Religión, CEIL-CONICET, 2019. 

Respecto del nivel de instrucción, la media de nivel de religiosidad es mayor
en la categoría de sin estudios (6,9) y menor entre los universitarios (5,2). Lo
mismo ocurre con la media de nivel de espiritualidad (7,0 en sin estudios y 6,8
en universitarios), pero aquí la diferencia no es significativa. En este sentido, es
posible  observar  que  la  referencia  a  lo  religioso  se  comporta  de  manera
diferente  a  la  referencia  a  lo  espiritual.  Aquellos  que  se  encuentran  en  la
categoría más baja del nivel de instrucción no parecen marcar diferencias entre
lo  religioso  y  lo  espiritual,  contrariamente  a  quienes  se  encuentran  en  la
categoría más alta. 

La media de nivel de religiosidad asume los valores más altos en las regiones de
Noroeste argentino (NOA) (6,9), Noreste argentino (NEA) (6,7) y Cuyo (6,6) y
el  menor valor  en la  Patagonia  (5,3),  Área  Metropolitana de Buenos  Aires
(AMBA) (5,6) y Centro (5,8). La media de nivel de espiritualidad asume valores
mayores en las mismas regiones (7,5 en Cuyo, 7,4 en NOA y 7,1 en NEA). Las
regiones de menor valor en la media de nivel de religiosidad son las mismas
que muestran los valores más bajos en la media de nivel de espiritualidad (6,3
en AMBA, 6,5 en Patagonia y 6,6 en Centro). 

Respecto del tamaño de la ciudad, la media de nivel de religiosidad desciende a
medida que el tamaño aumenta (6,3 en ciudades pequeñas, 6,1 en medianas y
5,8  en  grandes).  No  se  observan  diferencias  en  la  media  de  nivel  de
espiritualidad, en la que las ciudades pequeñas y medianas muestran un valor
de 6,8 y las grandes un valor de 6,6 puntos. 
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Finalmente, a medida que se avanza en la escala de nivel socioeconómico, la
categoría de espiritualidad comienza a diferenciarse de la categoría de religión,
es decir, es más probable que una persona asigne un valor más alto a su nivel
de espiritualidad que de religiosidad. La media de nivel de religiosidad es de
6,5 en los sectores bajos, 5,4 en los medios y 5,1 en los altos. La media de nivel
de espiritualidad en los sectores bajos es de 6,9 y en los sectores medios y altos
es de 6,4. 

En los sectores de nivel socioeconómico bajo, la distinción entre espiritualidad
y religión no parece  configurar  un marco mediante  el  cual  se  habitan los
mundos religiosos. Esto no significa que unos sean más espirituales que otros.
Más que pensar a la espiritualidad desde su ontología, como una realidad o
atributo que se posee o no, indagamos aquí en cómo la dicotomía religión-
espiritualidad funciona como un marco cognitivo que orienta las formas de
relacionarse con lo sagrado.

RANKING DE CREENCIAS. DIVERSIDAD Y MATRIZ CRISTIANA

La tabla 2 da cuenta de los valores de creencia e increencia en cada objeto so-
bre el cual fueron consultados los encuestados. Tanto en los objetos de creen-
cia más ponderados como en varios de los cuadros que serán explicitados más
adelante, es posible señalar la gravitación de una matriz religiosa fuertemente
marcada por el cristianismo -que hemos denominado “matriz cristiana”- que
convive con valores altos de creencia en la Energía (76%). Referirse a la matriz
cristiana hace alusión al conjunto formado en general por la creencia en Dios,
Jesucristo, la Virgen, los santos, el Espíritu Santo, el infierno, el diablo y la
vida después de la muerte. Una apreciación que no excluye la consideración de
creencias relacionadas con otras tradiciones religiosas, distintas a las cristianas,
que se encuentran presentes entre los habitantes de la Argentina, vinculadas
con distintas formas de relación con lo sagrado como con cosmovisiones indí-
genas o matrices de religiosidad afroamericana. Es claro que la creencia en
Dios, por ejemplo, no es exclusiva del cristianismo, como tampoco pertenecen
a dicho universo simbólico otros objetos de creencia. Sin embargo, resulta inte-
resante observar cómo en esta presencia de la diversidad de creencias encontra-
mos en algunas la gravitación de tradiciones y/o andamiajes simbólicos que
también pueden vincularse con una matriz cristiana, si bien con otra estructu -
ra  significativa  (Ameigeiras,  2010;  Mallimaci,  Giménez  Béliveau y  Esquivel,
2008). Se trata de creencias que operan como periferias sagradas dentro de un
campo  religioso  históricamente  hegemonizado  por  el  catolicismo  (Wright,
2018). 
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Tabla 2. Ranking de creencias e increencias (en %) 

Creen  No creen

Jesucristo 82,6  16,6

Dios 82,0  12,5

Energía 76,0  22,5

Espíritu Santo 76,0  22,7

Los ángeles 66,2  31,6

La Virgen 64,6  34,5

La suerte 63,2  34,8

La vida después de la muerte 58,9  33,5

Los Santos 58,1  40,7

El Diablo 46,0  52,3

El infierno 42,9  53,4

La astrología 33,0  64,4

Los ovnis 30,7  64,7

Los curanderos 27,5  69,8

El Gauchito Gil 23,0  74,0

Base: 2421 casos. Fuente:  Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes
religiosas. Programa Sociedad, Cultura y Religión, CEIL-CONICET, 2019. 

Los menores valores en la creencia en los objetos que conforman la matriz
cristiana se registran en el extremo más joven del rango etario mientras que los
valores más altos se concentran en el  extremo de mayor edad. Los jóvenes
tienden a creer más en curanderos y en la astrología. La creencia en la energía
se  encuentra  más  distribuida  entre  las  categorías  de  rango  etario  que  las
creencias de matriz cristiana antes mencionada, como puede observarse en la
tabla 3 en la que los objetos de creencia han sido ordenados en función del
rango (de mayor a menor) a los fines de dar cuenta de su distribución entre la
población. Esto nos permite observar que en ambos extremos del rango etario
es más probable encontrar  divergencias en las creencias de  matriz cristiana
(salvo las creencias en el infierno y la vida después de la muerte) que en las que
no son parte del catolicismo institucionalizado.
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Tabla 3. Ranking de creencias según grupo etario (en %)

18-29
años

30-44
años

45-64
años

65
años y

más
Diferencia %

La Virgen 55,5 58,6 71,7 82,8 27,3

Los Santos 50,8 53,0 63,1 74,9 24,1

Dios 74,3 78,7 87,4 94,2 19,9

Jesucristo 75,5 79,2 88,6 92,8 17,3

Espíritu Santo 69,4 72,6 81,7 85,7 16,3

Los ángeles 61,2 62,0 71,9 75,0 13,8

Los curanderos 32,8 29,7 19,9 26,9 12,9

La suerte 64,2 62,7 59,5 69,5 10

La astrología 38,3 32,2 30,8 28,6 9,7

El Diablo 45,7 48,7 46,1 39,7 9

La energía 74,8 75,2 79,5 73,1 6,4

Los ovnis 29,0 30,9 30,7 33,7 4,7

El Gauchito Gil 23,1 23,0 21,9 25,2 3,3

El infierno 42,9 42,7 43,8 41,3 2,5

La vida después 
de la muerte

59,9 58,6 59,2 57,4 2,5

Base: 2421 casos. Fuente:  Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes
religiosas. Programa Sociedad, Cultura y Religión, CEIL-CONICET, 2019. 

Los datos muestran que las respuestas afirmativas a la pregunta por la creencia
asumen valores más altos entre las mujeres, con la excepción de los casos del
Gauchito  Gil,  los  ovnis,  la  suerte  y los  curanderos4.  Donde  mayor  es  la

4 Si en los casos de la suerte y los curanderos el rango es prácticamente insignificante (0,9), lo
que da cuenta de que estas creencias no se encuentran marcadamente distribuidas en torno al
género, la diferencia asume un rango más elevado en el caso del Gauchito Gil (6,9) y los ovnis
(8,5). Resulta interesante pensar la diferencia en la creencia en los ovnis, teniendo en cuenta
que remite a un dominio de ciencia y tecnología social e históricamente masculinizado.
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diferencia (rangos, es decir, diferencias porcentuales entre el valor más alto y el
más bajo, que superan los diez puntos) es en el caso de los ángeles (73,4 % de
creencia entre las mujeres contra 58,2% entre los varones), la vida después de la
muerte (65,8% entre mujeres y 51,3% entre varones) y el Espíritu Santo (81,6%
entre mujeres y 69,7% entre varones). Asimismo, donde menor es la diferencia
entre mujeres y varones y, por lo tanto, hay mayor coincidencia de creencia, es
en el caso de los curanderos (27,1% y 27,9%), la suerte (62,7% y 63,7%), el
infierno (43,8% y 41,9%) y el diablo (47,1% y 44,7%). Esto nos permite dar
cuenta  de  que  no se  trata  de  que  las  mujeres  sean  más  creyentes  que  los
hombres,  sino  que  creen  más  en  algunos  objetos  de  la  matriz  cristiana,
mientras  que los  hombres  tienden a  creer  más que  las  mujeres  en objetos
propios a las periferias sagradas. 

Respecto  de  la  variable  nivel  socioeconómico,  en  líneas  generales,  los
porcentajes  más  altos  de  creencia  se  ubican  en  la  categoría  de  nivel
socioeconómico bajo, con excepción de la creencia en la energía, los ovnis y la
astrología. Los menores porcentajes de creencia se encuentran en los sectores
altos, a excepción de la creencia en la energía. 

Con el fin de establecer el grado de dispersión de la creencia en cada objeto
respecto a las variables sociodemográficas, se calculó la diferencia entre el valor
porcentual más alto y el más bajo registrado en cada uno de ellos. Por ejemplo,
la creencia en el Espíritu Santo es la que se encuentra distribuida de manera
menos  homogénea  entre  las  categorías  de  nivel  socioeconómico,
concentrándose  en los  sectores  bajos.  La  creencia  en la  vida después  de  la
muerte es la que se encuentra distribuida de manera más homogénea, con un
rango de 2,9 puntos porcentuales. A la vez, el cuadro da cuenta de cómo la
diferencia entre los valores que indican el nivel de creencia en cada objeto es
menor si se comparan estos valores entre los sectores bajos y medios que entre
los medios y altos. Esto muestra que los sectores medios tienden a aproximarse
más, en sus creencias, a los sectores bajos que a los altos. 
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Tabla 4. Ranking de creencias según nivel socioeconómico (en %) 

Bajo Medio Alto Diferencia
%

Espíritu Santo 83,0 67,7 45,8 37,2

La suerte 65,0 62,0 35,4 29,6

El infierno 46,0 39,7 19,6 26,4

Los ángeles 70,4 61,5 46,3 24,1

Los curanderos 28,4 27,3 6,0 22,4

Dios 87,7 74,6 69,2 18,5

Jesucristo 88,2 75,3 71,8 16,4

El Gauchito Gil 25,1 20,8 8,8 16,3

El Diablo 46,4 46,1 30,6 15,8

Los santos 60,2 55,7 47,6 12,6

La energía 73,0 79,6 84,6 11,6

Los ovnis 26,4 36,8 25,7 11,1

La astrología 33,1 33,5 23,4 10,1

La Virgen 66,6 62,1 57,2 9,4

La vida después de la muerte 60,2 57,3 57,4 2,9

Base: 2421 casos. Fuente:  Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes
religiosas. Programa Sociedad, Cultura y Religión, CEIL-CONICET, 2019. 

Una lectura  sobre  las  creencias  acorde con el  nivel  de  instrucción permite
constatar que los sectores con menor nivel de instrucción presentan una mayor
apertura a la consideración de una variedad de creencias, generando un mayor
nivel de creencia en general.  El porcentaje, dentro de los sectores con bajo
nivel  de  instrucción,  de  quienes  respondieron  creer  en  los  objetos  que
conforman la matriz cristiana, así como en los curanderos, es mayor al valor
adjudicado a cada una de estas creencias en la población total. 

Respecto de las creencias de matriz cristiana, quienes no tienen estudios o tie -
nen estudios primarios coinciden, con muy pequeñas diferencias, en las creen-
cias  en Dios  (92,6% en sin estudios y 89,1% en nivel  primario),  Jesucristo
(90% en sin estudios y 90,2% en nivel primario) y el Espíritu Santo (87,7% en
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sin estudios y 86,1% en nivel primario). En los niveles secundario y terciario,
las  creencias  en  Jesucristo  (79,1% -  80,4% respectivamente),  Espíritu  Santo
(71,3% - 76,2%) y Dios (78,4% - 79,2%) asumen valores considerablemente más
bajos que entre “sin estudios” y “estudios primarios”, observándose una dife -
rencia de más de 10 puntos. Respecto del porcentaje de estas creencias entre los
universitarios, se constata un nuevo salto cercano a los 10 puntos porcentuales.
Un 70% de los universitarios cree en Jesucristo, 55,7% cree en el Espíritu San -
to y 70,3% cree en Dios. Estas creencias disminuyen a medida que el nivel de
instrucción aumenta. La creencia en la energía muestra una tendencia opuesta,
con el porcentaje más alto entre los terciarios. 

La tabla 5 refleja el valor que adquiere cada objeto de creencia en la población
total y el que adquiere de acuerdo a cada categoría de la variable nivel de ins -
trucción. En negrita se indican los valores inferiores al promedio del total de
la población. En itálica, los valores que son iguales o superiores al promedio. 
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Tabla 5. Ranking de creencias según nivel de instrucción (en %)

Total

País

Sin estudios Primario Secundario Terciario Universitario

Jesucristo 82,6 90,0 90,2 79,1 80,4 70,0

Dios 82,0 92,6 89,1 78,4 79,2 70,3

El Espíritu 
Santo

76,0 87,7 86,1 71,3 76,2 55,7

La energía 76,0 71,5 70,1 78,0 87,5 78,9

Los Ángeles 66,2 66,9 73,1 63,0 69,0 55,2

La Virgen 64,6 67,4 66,5 63,5 69,4 56,9

La suerte 63,2 68,9 67,8 63,8 53,9 48,2

La vida 
después de la
muerte

58,9 50,8 58,6 59,6 63,9 57,2

Los Santos 58,1 60,9 60,8 56,4 62,1 51,8

El Diablo 46,0 44,9 46,1 46,6 49,7 39,2

El infierno 42,9 49,3 46,7 42,6 40,9 28,1

La astrología 33,0 27,7 30,5 36,6 28,5 31,5

Los ovnis 30,7 20,4 26,1 33,0 39,4 33,6

Los 
curanderos

27,5 38,1 28,9 28,0 22,7 17,7

El Gauchito 
Gil

23,0 43,0 26,0 21,5 17,6 13,0

Base: 2421 casos. Fuente:  Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes
religiosas. Programa Sociedad, Cultura y Religión, CEIL-CONICET, 2019. 

Con respecto a las regiones, se observa que el NOA y el NEA concentran los
mayores valores en torno a las creencias cristianas y en el Gauchito Gil. En
Cuyo se observa mayor presencia del resto de las creencias con excepción de la
creencia en los ovnis, más fuerte en el Centro. El AMBA y la Patagonia son
aquellas en las que las variables asumen los menores valores, con algunas ex-
cepciones (en el NEA la astrología, curanderos y ovnis obtienen valores más
bajos, mientras que en el Centro la categoría “infierno” recibe el valor más
bajo).

La Patagonia es la región en donde menores valores registran la creencia en los
santos y en la Virgen, pero donde la creencia en el infierno y el Espíritu Santo
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siguen siendo relevantes, lo que da cuenta de menores porcentajes de creencias
vinculadas con el catolicismo. De hecho, es la única región donde la creencia
en el infierno asume valores más altos que la creencia en los santos. Se debe te -
ner en cuenta que, del total de encuestados en esa región, un 24% respondió
ser de religión evangélica, siendo los evangélicos un 15% de la población total.
La creencia en la energía, la astrología y la suerte registran los valores más altos
en la región de Cuyo, pero coincidiendo con valores altos en creencias de ma-
triz cristiana. 

Tabla 6. Ranking de creencias según región (en %)

Total
País

AMBA CENTRO CUYO NEA NOA PATA-
GONIA

Jesucristo 82,6 76,5 81,2 91,3 92,6 95,1 80,1

Dios 82,0 76,7 79,2 90,8 93,9 95,0 78,0

El Espíritu Santo 76,0 67,4 75,3 88,2 89,0 91,2 72,4

La energía 76,0 78,0 73,3 82,4 74,3 78,4 66,3

Los ángeles 66,2 59,5 63,8 77,3 77,7 82,9 62,1

La Virgen 64,6 58,5 67,1 71,0 69,0 78,4 49,8

La suerte 63,2 63,1 61,8 68,3 64,0 65,9 58,0

Vida después de la
muerte

58,9 52,0 59,0 65,6 70,6 67,4 62,7

Los Santos 58,1 54,7 56,7 65,0 65,1 71,9 42,2

El Diablo 46,0 43,9 42,0 54,1 46,4 58,2 50,4

El infierno 42,9 39,3 37,0 50,4 54,8 56,2 46,4

La astrología 33,0 32,4 35,1 39,4 26,6 31,8 32,6

Los ovnis 30,7 29,8 34,4 31,5 24,9 25,8 34,8

Los curanderos 27,5 26,2 29,4 26,8 24,8 28,5 29,5

El Gauchito Gil 23,0 18,3 24,0 21,6 29,6 32,9 22,2

Base: 2421 casos. Fuente:  Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes
religiosas. Programa Sociedad, Cultura y Religión, CEIL-CONICET, 2019.

Con relación al tamaño de la ciudad, no tiende a haber marcadas diferencias
en lo que concierne a la distribución de las creencias. No obstante, puede ob -
servarse que las ciudades chicas concentran mayor valor en las creencias de la
matriz cristiana y en el Gauchito Gil (33% cree en el Gauchito Gil, 13 puntos
más que el que en las ciudades grandes y 8 puntos más que en las medianas).
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Por el contrario, en las ciudades grandes, la creencia en los objetos de matriz
cristiana tiende a disminuir en comparación con las ciudades chicas y media-
nas (no obstante, la creencia en el diablo registra valores levemente mayores en
las ciudades grandes). La astrología y la energía registran valores más altos en
las ciudades grandes.

Tabla 7. Ranking de creencias según tamaño de ciudad (en %)

Pequeña Mediana Grande Diferencia
%

El Gauchito Gil 33,7 25,1 20,2 13,5

El Espíritu Santo 83,3 80,8 72,6 10,7

La vida después de la muerte 66,4 61,7 56,4 10,0

Jesucristo 88,5 86,3 79,9 8,6

Los Ángeles 71,0 69,6 64,0 7,0

La suerte 66,9 60,8 63,4 6,1

La energía 75,7 71,9 77,6 5,7

Dios 84,8 85,3 80,1 5,2

La Virgen 68,0 66,8 63,0 5,0

Los ovnis 27,7 31,5 30,9 3,8

Los Santos 60,3 59,9 57,0 3,3

El Diablo 45,7 43,9 46,8 2,9

La astrología 31,5 31,9 33,8 2,3

El infierno 44,4 43,5 42,3 2,1

Los curanderos 29,0 27,7 27,1 1,9

Base: 2421 casos. Fuente:  Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes
religiosas. Programa Sociedad, Cultura y Religión, CEIL-CONICET, 2019.

LA CREENCIA EN DIOS

El contenido de la creencia en Dios

A quienes afirmaron creer en Dios se les preguntó qué significaba para ellos
esa creencia.  Resulta importante tener en cuenta cómo las apreciaciones de
Dios  como  “padre”,  “ser  superior“,  “amor”  y  “energía”,  explicitan  una
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apreciación de lo considerado como “sobrenatural” que, a la vez que alude a
una instancia de cercanía y relación (padre-amor), traduce el reconocimiento
de su “poder” (ser superior-energía), aspectos muy presentes en la religiosidad
popular (Parker, 1993; Ameigeiras, 2010). 

Tabla 8. Significado de Dios (en %)

%

Un ser superior 43,6

Un padre 31,4

El amor 22,6

Una energía universal 20,9

Un juez de los seres humanos 10,1

Todo 1,8

El creador del cielo y la tierra 0,9

Una fe 0,5

Otros 1,2

Ns/ Nc 2,0

Base:  2109  casos  (total  creyentes). Fuente:  Segunda  encuesta  nacional  sobre
creencias  y  actitudes  religiosas.  Programa  Sociedad,  Cultura  y  Religión,  CEIL-
CONICET, 2019.

Con una diferencia aproximada de 19 puntos porcentuales, los mayores niveles
de consideración de Dios como “ser superior” se presentan entre las personas
de mayor edad (56%), mientras que los niveles más bajos se encuentran entre
los de menor edad (36.6%). Tanto los sectores de menor edad como los de ma -
yor edad son coincidentes en cuanto a ponderar a Dios como “una energía
universal” (19,9% y 19,2% respectivamente). Esta apreciación se encuentra dis-
tribuida de manera relativamente homogénea en todos los grupos etarios. Por
otro lado, es entre los sectores de mayor edad donde se observa el guarismo
más alto (15.7%) respecto a la consideración de Dios como “un juez de los se-
res humanos“, mientras que en el resto de los grupos encontramos valores que
van del 8% al 10%. Asimismo, la mayor diferencia entre los grupos más jóve -
nes y los de mayor edad se da respecto a la consideración de Dios como “ser
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superior” (19.4) y la menor diferencia entre ambos grupos (0,7) se da respecto a
la consideración de Dios como “una energía universal”. 

Tabla 9. Significado de Dios según grupo etario (en %)

18-29
años

30-44
años

45-64
años

65 años y
más

Diferencia
%

Un ser 
superior 

36,6 40,1 47,2 56,0 19,4

Un padre 35,4 29,7 26,5 37,0 10,5

Un juez de los 
seres 
humanos

9,9 8,8 8,7 15,7 7,0

El amor 21,1 22,3 21,9 27,0 5,9

Una energía 
universal 

19,9 20,3 23,2 19,2 4,0

El creador del 
cielo y de la 
tierra

0,5 0,3 1,2 2,1 1,8

Todo 0,9 2,2 2,0 2,2 1,3

Una fe 0,1 0,8 0,7 0,0 0,8

Otros 1,0 1,6 0,6 1,7 1,1

Ns/Nc 2,5 2,7 1,4 1,2 1,5

Base:  2109  casos  (total  creyentes).  Fuente:  Segunda  encuesta  nacional  sobre
creencias  y  actitudes  religiosas.  Programa  Sociedad,  Cultura  y  Religión,  CEIL-
CONICET, 2019.

Respecto del nivel socioeconómico, en líneas generales, los valores más altos en
cada una de las opciones de respuesta se concentran en el nivel bajo, a excep-
ción de la creencia en Dios como “una energía universal” y “un ser superior”,
que es más significativa en el nivel alto. No obstante, la consideración de Dios
como “ser superior” se presenta distribuida de manera relativamente homogé-
nea en los tres niveles. 

En el primer lugar del orden de rango encontramos la creencia en Dios
como “un padre”. Esta es más frecuente en el nivel bajo (37,5%) que entre
el nivel medio (22,4%) y alto (18,2%). En segundo lugar, la consideración
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de Dios como “una energía universal” se concentra en el nivel alto, con
una diferencia de 13,7 puntos con respecto al nivel bajo. En relación a la
consideración de Dios como “el amor”, no se presentan diferencias entre
los niveles bajo y medio. Sin embargo, sí se produce una diferencia signifi-
cativa, de 13,7 puntos porcentuales, entre niveles bajo y medio (22,8% en
ambos) y el alto (9,7%). 

Tabla 10. Significado de Dios según nivel socioeconómico (en %)

Bajo Medio Alto Diferencia
%

Un padre 37,5 22,4 18,2 19,3

Una energía universal 18,4 24,1 32,1 13,7

El amor 22,8 22,8 9,7 13,1

Un juez de los seres 
humanos

12,5 6,7 0,0 12,5

Un ser superior 42,9 44,4 48,5 5,6

Todo 1,9 1,7 0,0 1,9

El creador del cielo y la tierra 1,2 0,4 0,0 1,2

Una fe 0,4 0,6 0,0 0,6

Otros 1,1 1,3 1,6 0,3

Ns/ Nc 1,8 2,5 0,0 2,5

Base:  2109  casos  (total  creyentes). Fuente:  Segunda  encuesta  nacional  sobre
creencias  y  actitudes  religiosas.  Programa  Sociedad,  Cultura  y  Religión,  CEIL-
CONICET, 2019.

En relación con el nivel de instrucción, la creencia en Dios como “ser supe-
rior” se encuentra distribuida de forma relativamente homogénea entre los dis -
tintos niveles de instrucción (rango que va de 38% -43%). Lo mismo sucede
con la consideración de Dios como “el amor” (rango que va del 20%-29%). La
consideración de Dios como “padre” predomina entre las personas que decla-
raron no tener estudios (49.2%) y tener estudios primarios (37.6%), mientras
que  es  menos  frecuente  entre  las  que  cuentan  con  estudios  universitarios
(18%). La categoría “padre” se ubica en el primer lugar del orden de rango, al -
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canzando una diferencia de 31 puntos porcentuales entre el nivel de estudio
más bajo y más alto. 

Algo similar ocurre con la creencia en Dios como “un juez de los seres huma-
nos”, que encuentra sus valores más altos entre las personas que no tienen estu-
dios (19%), mientras que presenta porcentajes significativamente bajos entre las
personas con estudios universitarios (2.4%). Entre aquellos que se encuentran
entre los sectores más bajos de la variable nivel de instrucción, la relación con
Dios tiende a ser más personalizada, siendo expresada a través de roles sociales
como padre y juez, mientras que entre quienes se ubican en las categorías más
altas de la variable, esta relación se expresa con términos que remiten a mayo-
res grados de abstracción. Aparece menos como padre y juez y más como amor
y energía. 

Tabla 11. Significado de Dios según nivel de instrucción (en %)

Sin
estudios Primario Secundario Terciario Universitario Diferencia

%

Un padre 49,2 37,6 27,4 26,9 18,0 31,2

Una 
energía 
universal

13,9 16,7 21,1 32,1 31,2 18,2

Un juez de
los seres 
humanos

19,0 11,9 8,9 9,8 2,4 16,6

El amor 23,1 20,5 23,2 29,0 20,7 8,5

Un ser 
superior

42,6 42,5 45,9 37,9 41,7 8

Todo 4,3 1,9 1,7 0,9 1,1 3,4

El creador 
del cielo y 
la tierra

3,0 1,2 0,4 1,5 0,0 3

Una fe 0,0 0,9 0,3 0,2 0,0 0,9

Otros 0,3 1,2 0,9 2,3 1,9 2

Ns/ Nc 0,0 1,8 2,1 3,5 2,7 3,5

Base:  2109  casos  (total  creyentes). Fuente:  Segunda  encuesta  nacional  sobre
creencias  y  actitudes  religiosas.  Programa  Sociedad,  Cultura  y  Religión,  CEIL-
CONICET, 2019.
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En relación con la región, la consideración de Dios como “el amor” se distri-
buye de manera más heterogénea, alcanzando sus valores máximos entre los
habitantes de la región de Cuyo (38,9%) y los más bajos en el AMBA (17%) y
Centro (19,8%). Por otro lado, el NOA presenta los guarismos más altos en la
consideración de Dios como “un padre” (42,0%) conjuntamente con el NEA
(38,6%), mientras que los más bajos se observan entre los habitantes de la Pata-
gonia (24.4%). Al respecto, es interesante tener en cuenta que dicha considera-
ción de Dios como padre en el NOA y NEA es coincidente con el alto porcen -
taje de creencia en Dios en ambas regiones (95% y 93,9%, respectivamente) y la
fuerte incidencia de la matriz cristiana.

Tabla 12. Significado de Dios según región (en %)

AMBA CENTRO CUYO NEA NOA PATAGONIA Diferencia %

El amor 17,0 19,8 38,9 29,5 30,4 24,1 21,9

Un padre 28,0 28,8 36,5 38,6 42,0 24,4 17,6

Un ser 
superior

47,6 41,0 37,9 37,6 49,4 39,0 11,8

Una 
energía 
universal

21,1 24,4 19,4 16,7 14,8 21,8 9,6

Un juez 
de los 
seres 
humanos

10,2 7,4 15,4 10,8 13,6 8,6 6,8

Todo 0,8 2,2 2,8 1,6 1,4 5,7 4,9

El 
creador 
del cielo 
y la tierra

1,4 0,5 0,0 0,6 0,8 1,8 1,8

Una fe 1,1 0,0 0,3 0,0 0,4 0,5 1,1

Otros 1,4 1,0 1,9 0,5 0,7 2,0 1,3

Ns/ Nc 3,4 1,7 0,6 0,2 1,2 2,3 3,2

Base:  2109  casos  (total  creyentes).  Fuente:  Segunda  encuesta  nacional  sobre
creencias  y  actitudes  religiosas.  Programa  Sociedad,  Cultura  y  Religión,  CEIL-
CONICET, 2019.
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El vínculo de los individuos con Dios

A los encuestados se les preguntó por las situaciones en las que acuden a Dios.
Los datos muestran en las personas el predominio de la tendencia a vincularse
con Dios en “momentos de sufrimiento”. Sin embargo es interesante observar
la relevancia de la tendencia a vincularse en momentos especiales relacionados
con situaciones límite o de marcada emocionalidad. Los menores niveles de
respuesta se observan en las opciones que hacen referencia a las relaciones so-
ciales (“cuando ayudo al prójimo”) y a la dimensión institucionalizada que se
desprende del calendario religioso. 

Tabla 13. Situaciones en las que se acude a Dios (en %)

 %

En momentos de sufrimiento 46,3

En momentos de felicidad 33,7

Cuando necesito una ayuda 30,9

Al reflexionar sobre el sentido de la vida 29,2

En todo momento / Todos los días / Siempre 18,0

Cuando ayudo al prójimo 15,7

Durante los días de festividad religiosa 14,2

En agradecimiento 1,6

No acude/ En ninguna situación 1,0

Otros 0,2

Ns/ Nc 1,9

Base:  2109  casos  (total  creyentes). Fuente:  Segunda  encuesta  nacional  sobre
creencias  y  actitudes  religiosas.  Programa  Sociedad,  Cultura  y  Religión,  CEIL-
CONICET, 2019.

En relación con la variable edad, a excepción de la categoría “en todo momen-
to”, se observa una distribución homogénea de las categorías de la variable. No
obstante, es entre los más jóvenes donde se tiende a acudir a Dios al reflexio-
nar sobre el sentido de la vida, mientras que la relación con Dios mediada por
la ayuda al prójimo es más frecuente entre los dos grupos de mayor edad. La
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dimensión institucionalizada expresada en la mediación del calendario es, tam-
bién, más relevante en estos dos grupos, aunque con diferencias leves respecto
a las personas más jóvenes. 

Tabla 14. Situaciones en las que se acude a Dios según grupo etario (en %)

18-29
años

30-44
años

45-64
años

65 años
y más

Diferencia
%

En todo momento / 
Todos los días / 
Siempre

11,2 14,7 23,4 26,4 15,2

Al reflexionar sobre el 
sentido de la vida

30,4 32,6 27,1 24,0 8,6

Cuando ayudo al 
prójimo

12,6 13,7 18,7 19,6 7

En momentos de 
felicidad

31,7 32,5 34,5 38,3 6,6

Cuando necesito una 
ayuda

30,9 31,9 28,1 34,2 6,1

Durante los días de 
festividad religiosa

12,2 13,0 16,7 15,8 4,5

En momentos de 
sufrimiento

46,2 46,5 47,2 44,4 2,8

En agradecimiento 1,3 0,5 2,5 2,6 2,1

No acude/ En ninguna 
situación

1,3 0,9 0,5 1,6 1,1

Otros 0,1 0,3 0,1 0,7 0,6

Ns/ Nc 2,9 1,5 2,3 0,2 2,7

Base:  2109  casos  (total  creyentes). Fuente:  Segunda  encuesta  nacional
sobre  creencias  y  actitudes  religiosas.  Programa  Sociedad,  Cultura  y
Religión, CEIL-CONICET, 2019. 

Por otra parte, las respuestas “en momentos de sufrimiento”, “en momentos de
felicidad” y “cuando necesito una ayuda” presentan valores significativamente
más altos entre los encuestados de nivel  socioeconómico bajo y medio que
alto. Asimismo, los encuestados de nivel socioeconómico alto declararon que
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acuden a Dios “al reflexionar sobre el sentido de la vida” en un mayor porcen-
taje (37%) que los de nivel socioeconómico bajo (26,7%). Esto no significa que
las personas de nivel socioeconómico bajo no reflexionen sobre el sentido de
la vida, o reflexionen menos. Lo que se observa es una menor intensidad en la
explicitación discursiva de este tipo de vínculo con lo sagrado. 

Tabla  15.  Situaciones  en  las  que  se  acude  a  Dios  según  nivel
socioeconómico (en %) 

Bajo Medio Alto
Diferencia

%

En momentos de sufrimiento 48,1 44,8 17,5 30,6

En momentos de felicidad 34,8 32,7 18,5 16,3

Cuando necesito una ayuda 32,1 29,4 19,2 12,9

Al reflexionar sobre el sentido de 
la vida 26,7 32,7 37,0 10,3

En agradecimiento 1,9 0,9 7,2 6,3

Durante los días de festividad 
religiosa 14,1 14,3 19,5 5,4

En todo momento / Todos los 
días / Siempre

20,0 14,9 17,0 5,1

Cuando ayudo al prójimo 16,3 14,9 12,8 3,5

No acude/ En ninguna situación 0,9 1,1 0,0 1,1

Otros 0,1 0,5 0,0 0,5

Ns/ Nc 1,6 2,5 0,0 2,5

Base:  2109 casos  (total  creyentes).  Fuente:  Segunda  encuesta  nacional  sobre
creencias  y  actitudes  religiosas.  Programa  Sociedad,  Cultura  y  Religión,  CEIL-
CONICET, 2019.

En relación con el nivel de instrucción, los valores más bajos en cada una de
las posibles respuestas se concentran entre aquellos que tienen estudios de nivel
universitario, a excepción de la categoría “al reflexionar sobre el sentido de la
vida”, en la que se presentan los valores más altos (36,1%). Respecto de esta ca-
tegoría, la diferencia entre los niveles secundario, terciario y universitario, por
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un lado, y primario y sin estudios, por el otro, resulta significativa. En relación
con la respuesta “cuando necesito una ayuda”, los valores más altos se concen -
tran entre aquellos que no tienen estudios. Asimismo, se observa que la res -
puesta “en todo momento/todos los días, siempre” es mayor entre los que no
tienen estudios (25,6%) que entre los que tienen estudios de nivel secundario
(15,6%) y universitario (12%). Finalmente, es interesante observar que la res-
puesta “en momentos de sufrimiento” fue la que recibió mayores respuestas
afirmativas en todos los niveles de instrucción. 

Tabla 16. Situaciones en las que se acude a Dios según nivel de instrucción
(en %)

Sin
estudios Primario Secun-

dario
Tercia-

rio
Universi

-tario
Diferencia

%

Cuando necesito 
una ayuda

47,4 31,0 29,0 31,1 28,4 19

Al reflexionar sobre 
el sentido de la vida 20,3 24,0 32,3 33,7 36,1 15,8

En todo momento / 
Todos los días / 
Siempre

25,6 20,8 15,6 19,2 12,0 13,6

En momentos de 
sufrimiento

49,5 47,0 47,3 44,4 36,9 12,6

Cuando ayudo al 
prójimo 17,0 17,0 14,1 22,9 11,0 11,9

En momentos de 
felicidad

33,4 34,3 33,6 38,0 27,3 10,7

Durante los días de 
festividad religiosa 14,4 15,6 13,9 13,9 10,5 5,1

En agradecimiento 1,4 2,0 1,0 0,8 3,8 3

No acude/ En 
ninguna situación

0,0 0,8 1,1 2,0 1,2 2

Otros 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,4

Ns/ Nc 2,2 1,0 1,9 4,1 3,5 3,1

Base: 2109  casos  (total  creyentes).  Fuente:  Segunda  encuesta  nacional  sobre
creencias  y  actitudes  religiosas.  Programa  Sociedad,  Cultura  y  Religión,  CEIL-
CONICET, 2019.
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En relación con las regiones, en NOA se registran los valores más altos de la
respuesta “en momentos de felicidad” (50,4%), “en momentos de sufrimiento”
(57,9%), “cuando ayudo al  prójimo” (24%) y “cuando necesito una ayuda”
(43,8%). Por el contrario, en NEA estas categorías obtienen los valores más ba-
jos (22,9%, 38,2%, 9,4% y 28,1%), siendo aquí donde se observan las diferen-
cias más amplias entre las regiones. En AMBA se registra el mayor porcentaje
de personas que manifestaron acudir a Dios “durante los días de festividad re-
ligiosa” (20.2%), mientras que en NEA, Centro y Cuyo se concentran los valo -
res más bajos en torno a esta respuesta (6,7%, 10,3%, 12,2%, respectivamente).
A su vez, AMBA presenta un mayor porcentaje de encuestados que respondie-
ron “al reflexionar sobre el sentido de la vida” (34,9%), mientras que en Cen-
tro (21,6%) se registran los menores porcentajes. Por su parte, las regiones de
NEA y Centro presentan un mayor porcentaje de personas que afirmaron “en
todo  momento/siempre”  (24,8%,  21,6%,  respectivamente),  en  relación  con
AMBA (14,8%) y NOA (12,9%).

Respecto al tamaño de las ciudades, no se observan diferencias significativas,
excepto en la respuesta “al reflexionar sobre el sentido de la vida”, que presenta
mayores porcentajes entre los habitantes de ciudades grandes (32,1%) y media-
nas (28,3%), que chicas (16,8%). 

Las mediaciones en el vínculo con Dios

A los encuestados se les preguntó por la manera en la que se relacionan con
Dios. El 59,9% afirma vincularse con Dios por cuenta propia, el 30,3% por
medio de una iglesia o templo, el  3,3% mediante un grupo o comunidad,
mientras que el 6,2% manifiesta que no se relaciona. En este sentido, los datos
dan cuenta de la relevancia de los procesos de cuentapropismo en el modo de
vincularse con lo sagrado señalados por estudios de la sociología de la religión
(Mallimaci, 2009).
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Tabla 17. Modo de relacionarse con Dios

 %

Por su propia cuenta 59,9

Iglesia/ Templo Grupo/ Comunidad 30,3

Grupo/ Comunidad 3,3

No se relaciona   6,2

Ns/ Nc 0,3

Base: 2109  casos  (total  creyentes). Fuente:  Segunda  encuesta  nacional  sobre
creencias  y  actitudes  religiosas.  Programa  Sociedad,  Cultura  y  Religión,  CEIL-
CONICET, 2019.

Respecto a la variable edad, los datos muestran que la relación con Dios por
cuenta propia es más frecuente entre las personas de 30-44 años (64,5%), que
entre las de 18-29 años (55,4%). A su vez, entre quienes afirman que no se rela -
cionan  con  Dios,  las  personas  de  18-29  años  presentan  valores  más  altos
(10,8%) que el resto de los grupos etarios (4,5%, 5% y 4%). Por otro lado, entre
quienes  declaran  relacionarse  con  Dios  principalmente  por  medio  de
Iglesia/templo se registra un mayor porcentaje de mujeres (33,5%) que de varo-
nes (26,4%). Asimismo, se observa que la respuesta “no me relaciono” es más
frecuente entre varones (9,1%) que entre mujeres (3,8%). 

Respecto al nivel de instrucción, la relación con Dios por cuenta propia se pre-
senta con mayor frecuencia entre los encuestados con estudios de nivel univer-
sitario (64%), secundario (62,6%) y primario (58,3%) que entre los que decla-
ran no tener estudios (46,9%). En cambio, entre éstos se registran los mayores
porcentajes de relación con Dios por medio de iglesia/templo (40%), mientras
que  entre  las  personas  con  estudios  de  nivel  secundario  (28%),  terciario
(28,4%) y, sobre todo, universitario (23,6%), se observan los porcentajes más
bajos.

Por otro lado, la relación con Dios por cuenta propia es más frecuente entre
las personas de nivel socioeconómico alto (70,2%) y medio (64,6%), que entre
las personas de nivel socioeconómico bajo (56,6%). Entre estas últimas se regis -
tran los porcentajes más altos de relación con Dios por medio de iglesia/tem-
plo (34,1%), mientras que entre las personas de nivel socioeconómico medio y
alto se observan los valores más bajos (24,8% y 22,9%, respectivamente). 
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Asimismo, en las regiones de NEA y NOA se observan los mayores porcentajes
de encuestados que respondieron que se relacionan con Dios principalmente
mediante iglesias o templos (41,8% y 37%, respectivamente), mientras que en
AMBA (29,6%), Patagonia (29,5%) y Centro (24.8%) se registran los porcenta-
jes más bajos. En AMBA y Centro es más frecuente la relación con Dios por
cuenta  propia  (60,5%,  64,5%,  respectivamente)  que  en  la  región  del  NEA
(49,9%). En Patagonia se concentran los valores más altos de encuestados que,
si bien afirman creer en Dios, manifiestan que no se relacionan (11,5%), mien-
tras que en NEA y NOA se concentran los valores más bajos de creencia sin re-
lación (3,6% y 2,1%, respectivamente)

LA ADHESIÓN DE LOS INDIVIDUOS A LA RELIGIÓN

Al indagar en los motivos por los cuales las personas adhieren a su religión,
observamos que la adhesión religiosa se encuentra más vinculada con la socia -
lización primaria que con una búsqueda de sentido. El 57,2% respondió que el
principal motivo por el cual adhiere a su religión es “porque me la transmitie-
ron desde que era chico/a” (transmisión). Quienes respondieron “porque le da
sentido a mi vida” (sentido) constituyen el 16,4%. Un 12% afirmó “porque
comparto las ideas y valores” (valores). La opción de respuesta que muestra un
punto de vista más conservador y excluyente, reflejado en la frase “porque es la
única y verdadera” (excluyente), fue elegida por el 8% de los encuestados. Fi -
nalmente, el 4,3% seleccionó la opción más vinculada a una perspectiva comu-
nitarista, reflejada en la frase “porque encontré un grupo y me siento conteni -
do” (comunidad). A continuación, presentaremos una recategorización de las
respuestas en función de estos criterios.
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Tabla 18. Motivos de adhesión a la religión

%

Transmisión 57, 2

Sentido 16,4

Valores 12

Excluyente 8

Comunidad 4,3

Otro motivo 0,8

Ns/Nc 1,3

Base: 2109  casos  (total  creyentes).  Fuente:  Segunda  encuesta  nacional  sobre
creencias  y  actitudes  religiosas.  Programa  Sociedad,  Cultura  y  Religión,  CEIL-
CONICET, 2019.

En  relación  con  la  respuesta  “porque  me  lo  transmitieron  desde  que  era
chico/a”, los valores más altos se presentan entre quienes tienen estudios uni-
versitarios (66,7%, con una diferencia de 9,5 puntos porcentuales respecto al
valor de la categoría en el total de la población), mientras que los más bajos se
encuentran entre aquellos que declararon no tener estudios (47,5%, con una di-
ferencia hacia abajo de 9,7 puntos porcentuales respecto al total), alcanzando
una diferencia porcentual de 18 puntos entre sí. Por otro lado, la respuesta
“porque es la única y verdadera religión” es más frecuente entre los que no tie -
nen estudios (11,8%) y estudios de nivel primario (11,2%), que entre los que
tienen estudios universitarios (1,9%). Si bien la opción por la exclusividad es
mayor en los niveles más bajos de instrucción, no alcanzan a superar los 5
puntos en relación al valor que obtiene la categoría en el total de la población.
Finalmente, los valores de las respuestas “porque encontré un grupo y me sien-
to contenido”, “porque le da sentido a mi vida” y “porque comparto las ideas
y valores” se distribuyen de manera más homogénea entre todos los encuesta -
dos, alcanzando entre 5 y 6 puntos de diferencia entre los porcentajes más ba-
jos y más altos y sin que en ningún caso alcancen los 5 puntos respecto al to -
tal. 

Los encuestados de nivel socioeconómico alto presentan los valores más bajos
para cada una de estas respuestas, a excepción de “porque me lo transmitieron
desde que era chico/a”, en donde concentran los valores más altos (79% que
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constituyen 21,9 puntos por encima del valor de la media nacional). Si bien
esta es la respuesta más frecuente para el total de la población, es interesante
que los encuestados de nivel socioeconómico alto que declaran adherir a su re-
ligión porque se la transmitieron desde que eran chicos/as, superan en 25 pun-
tos porcentuales al 53% de encuestados de nivel socioeconómico bajo que afir -
man adherir por tal motivo. Por otra parte, la respuesta “porque comparto las
ideas y valores” es más frecuente entre las personas de nivel socioeconómico
medio (12,3%) y bajo (12,1%),  que  entre  las  de  nivel  socioeconómico alto
(0,5%), con casi 12 puntos de diferencia. Finalmente, la opción excluyente se
presenta con más frecuencia entre las personas de nivel socioeconómico bajo
(9,7%), lo mismo que la comunitaria (6%), que entre los de nivel socioeconó-
mico alto. 

En relación con la región, la respuesta “porque me la transmitieron desde que
era chico/a” se encuentra primera en el orden de rango, con una diferencia
porcentual de 19 puntos. Esta es más frecuente entre los habitantes de Centro
(63,7%) y Patagonia (60,4%) que entre los de Cuyo (44,3%) y NEA (47,6%).
Por otra parte, con alrededor de 15 puntos de diferencia, la respuesta “porque
le da sentido a mi vida” encuentra sus valores más altos entre los habitantes de
Cuyo (28,5%) y los más bajos en Patagonia (13%) y Centro (13,6%). A su vez,
NEA presenta un mayor porcentaje de encuestados que declararon adherir a su
religión “porque es la única y verdadera” (15,5%) que Cuyo (5,8%) y NOA
(5,2%), alcanzando una diferencia de 10 puntos, aproximadamente. Asimismo,
se observa que, a excepción de NEA, los valores de esta respuesta se encuentran
distribuidos de manera más homogénea entre las distintas regiones. Finalmen-
te, en Cuyo y NEA la respuesta vinculada a la transmisión obtiene valores me-
nores en más de 5 puntos al del total, mientras que Centro obtiene valores que
superan los 5 puntos. En Cuyo es donde la opción por el sentido se despega en
más de 5 puntos respecto al total. La perspectiva excluyente es significativa en
el NEA. 

CAMBIOS DE RELIGIÓN

Se preguntó a los encuestados si en algún momento de su vida habían cambia-
do de religión. El 21,4% respondió afirmativamente contra un 78,5% que res-
pondió negativamente. Entre los que afirman haber cambiaron de religión hay
un mayor porcentaje de varones (23,4%) que de mujeres (19,6%). Respecto al
grupo  etario,  el  mayor  porcentaje  se  concentra  en la  categoría  30-44  años
(25,4%) y el menor porcentaje en la categoría 65 años y más (13,5%). 
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En relación con el nivel de instrucción, quienes más han interpretado su tra -
yectoria religiosa en términos de cambio son aquellos que se ubican en la cate -
goría de nivel terciario (27,6%) mientras que entre quienes carecen de estudios
el porcentaje de quienes expresaron haber cambiado de religión es de 13,2%.
Esto no necesariamente nos habla de mayores o menores tránsitos religiosos,
sino del modo de conceptualizar estos tránsitos en términos de cambio de reli -
gión. 

Con respecto a la región, AMBA y Patagonia muestran los mayores valores en
la  respuesta  afirmativa,  con 23,3% y  23,8% respectivamente.  La  región del
NOA muestra el menor valor (17%) y el resto de las regiones no muestra dife -
rencias, encontrándose todas en torno al 20%. Tampoco se observan diferen-
cias en relación al tamaño de la ciudad. 

Finalmente, con respecto al sector socioeconómico, el sector alto muestra un
porcentaje de 25,5% de respuestas afirmativas mientras que los sectores bajo y
medio se ubican en el 21%. No podemos establecer que el cambio religioso sea
una tendencia mayor entre los sectores altos, ya que la diferencia no resulta de -
masiado significativa como para establecer una tendencia. 

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta tanto el potencial como las limitaciones inherentes al ins -
trumento de recolección, los datos de esta encuesta muestran algunas tenden-
cias generales que nos permiten producir aportes a un conjunto de temas que
se debaten en la disciplina. 

En primer lugar, observamos que la creencia en Dios es relevante en la mayo-
ría de los encuestados, lo cual da cuenta de la apertura a lo denominado como
“sobrenatural”, “trascendente” o sagrado, en nuestra sociedad. Sin embargo,
este guarismo ha disminuido 9,2 puntos porcentuales en relación con la Prime-
ra Encuesta de Creencias, Prácticas y Actitudes religiosas,  realizada en 2008
(Mallimaci 2008). Al mismo tiempo, registramos el incremento en 11,5 puntos
porcentuales de la creencia en la “energía”. Si bien la “energía” suele estar aso -
ciada al avance de las denominadas “nuevas espiritualidades”, se trata de una
noción que adquiere múltiples significaciones (Bordes, 2015), por lo que sería
importante continuar indagando en los sentidos que le son atribuidos median-
te abordajes cualitativos.

Otro de los temas abordados remite al concepto de espiritualidad y a la dicoto-
mía que establece con el de religión, en tanto marco cognitivo que orienta la
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relación con lo sagrado. En principio, observamos que, en términos mayorita-
rios, ambas categorías no presentan una distancia considerable. 

Por otra parte, la encuesta abre un abanico de preguntas acerca de las relacio -
nes entre las creencias y la estructura social. Los mayores niveles de identifica-
ción con las creencias aquí analizadas se producen entre las personas de menor
nivel socioeconómico e instrucción formal. En dichos sectores se observa una
fuerte gravitación de la matriz cristiana, así como de elementos presentes en
múltiples modalidades de la religiosidad popular. Por el contrario, este tipo de
creencias son menos frecuentes entre las personas de mayor nivel socioeconó-
mico y nivel de instrucción, en donde, sin embargo, se registran los valores
más altos de creencia en la “energía”. En este sentido, los menores valores de
creencia observados no indican necesariamente que estos sectores crean menos
que otros, sino que también podrían estar dando cuenta de un desplazamiento
de las creencias hacia espectros no tradicionales (Giddens, 1994). 

A su vez, el rango etario se presenta como una variable que da cuenta de la dis -
tribución de las creencias. No obstante, la concentración de mayores valores de
creencia entre personas de mayor edad no implica necesariamente un proceso
de secularización o de recomposición de las creencias. Así como en personas
de mayor edad se manifiesta una mayor persistencia de creencias y tradiciones
religiosas, también podemos considerar que los más jóvenes vayan modifican-
do sus creencias a medida que avancen en su edad. 

Por otro lado, apreciar las mediaciones en el vínculo con Dios nos posibilitó
considerar la persistencia de las modalidades de relación por cuenta propia y
por medio de templos e iglesias, lo cual varía principalmente según los niveles
de instrucción y socioeconómico. 

De esta manera, la aproximación realizada al conocimiento de las creencias
mediante un conjunto de variables sociodemográficas, nos aporta elementos
interesantes para seguir profundizando en el conocimiento de la complejidad
del fenómeno religioso en nuestra sociedad.
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