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Resumen

El presente artículo pretende dar cuenta de las prácticas religiosas realizadas por
la población residente en Argentina a partir del análisis de los datos de la Se-
gunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina que
se llevó a cabo durante 2019. El punto de partida son interrogantes referidos a
la realización de determinadas actividades religiosas y a la frecuencia con que
las personas las llevan a cabo. Entre las prácticas religiosas que han sido releva -
das, se destacan “rezar u orar” y “asistir a misa o a la celebración de un culto”,
que se cruzan con las variables adscripción religiosa, región y género. Se selec -
cionan distintas prácticas con el objeto de confeccionar un instrumento psico-

* Resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas en
Argentina. Directores: Mallimaci, F., Esquivel, J.C. y Giménez Béliveau, V. Proyecto
financiado por Mincyt (EX-2018-25178903- APNDDYGD#MCT - Resolución Nº
825/18. Segunda 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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métrico que contribuya a la indagación de las prácticas religiosas en el contexto
argentino. 

Palabras clave: Prácticas religiosas; Sociedad argentina; Religiones; Compromi-
so religioso

Abstract

This article aims to explore religious practices within Argentine society based
on the Second National Survey of Religious Beliefs and Attitudes in Argentina,
conducted in 2019. The focus of the study is to explore the frequency in which
people  engage  in  different  religious  practices.  Among  those  ones  relieved,
“pray” and “to attend mass or to the celebration of a cult” stand out as the
most relevant, and are analysed among other variables such as religious affili -
ation, region and gender.  Certain religious practices are selected in order to
design a psychometric measure that gauges religious practices in Argentine pop-
ulation.

Keywords: Religious practices; Argentine society; Religions; Religious commit-
ment

El presente artículo es el resultado del trabajo en conjunto del programa Socie-
dad, cultura y religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que desde 1990 se
aboca a la investigación del fenómeno religioso en las sociedades contemporá -
neas, particularmente en el contexto de América Latina (Ameigeiras, 2016; Do-
natello & Ramírez, 2019; Mallimaci, Esquivel & Giménez Béliveau, 2016) . Este
artículo se centra en el análisis de las prácticas religiosas en la Argentina de la
actualidad, tomando como insumo el relevamiento realizado en la Segunda
Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas realizado (en el mar-
co del Programa) durante el año 2019. 

Como antecedente podemos considerar el Atlas de las creencias religiosas (Ma-
llimaci, 2013) que ha ahondado sobre hábitos, creencias y prácticas de la po-
blación argentina durante el año 2008. Entre los hallazgos reportados se desta-
có que la práctica religiosa como tal no se encontraba necesariamente ligada a
la mediación institucional. Otro aporte refirió a las prácticas por región: el
noroeste argentino (NOA) se caracterizó por un catolicismo popular (peregri-
naciones y devociones por la figura de la Virgen María y otros santos) (Espino-
sa, Magaria & Vezzosi, 2013), el noreste argentino (NEA) como el más practi-
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cante (Giménez Beliveau, 2013), la zona de Cuyo por el predominio católico
(Galiotti, Lisboa, Melonari, Ortiz, Potaschner & Reyes Suárez, 2013), el Centro
reflejó los procesos de desinstitucionalización con bajas asistencias a los cultos
religiosos (Sabão & Salinas, 2013), y finalmente el área metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA) contó con los porcentajes más bajos de prácticas (Esquivel,
2013).

Además, en dicho estudio  la asistencia al culto fue el parámetro mediante el
cual se distinguió a los encuestados entre practicantes y no practicantes. Otro
de los hallazgos remitió a la distinción entre las actividades más (y menos) ins-
titucionalizadas, es decir, el abanico de prácticas que pueden concretarse con
relativa autonomía por parte de los sujetos (Catoggio, Irrazábal & López Tesso-
re, 2013).

Con la intención de conocer las principales características de las prácticas reli -
giosas en la Argentina, se examinarán los datos producidos mediante la Segun-
da Encuesta intentando identificar relaciones significativas entre sus diferentes
variables. Estos cruces han permitido relacionar más de catorce actividades, en-
tre las que figuran las más relevantes (como por ejemplo rezar u orar, o la asis-
tencia a misa o al culto), con variables referidas a la adscripción religiosa, la re-
gión de residencia, el género, la edad, y el nivel de instrucción de las personas.
A partir de la producción de datos de tipo cuantitativo se intenta inferir cómo
estas últimas variables podrían dar cuenta del comportamiento de las personas
durante sus prácticas religiosas y, en consecuencia, sugerir algunas interpreta-
ciones.

Se presenta asimismo la elaboración de un instrumento de evaluación sobre un
conjunto de prácticas relevadas a fin de corroborar la pertinencia explicativa
de las variables adscripción religiosa, género, edad, región de residencia y nivel
de instrucción. Finalmente se presenta la discusión de los principales hallazgos
del estudio.

MÉTODO  

Participantes

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 Argentina (total país) durante agosto-septiembre de 2019. El universo
en estudio es la población de la República Argentina de 18 años o más residen-
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te en localidades o aglomerados urbanos con al menos 5.000 habitantes según
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. 

Aspectos éticos

Esta investigación se realizó en cumplimiento de los lineamientos para el com-
portamiento ético en las ciencias sociales y humanidades del CONICET (reso-
lución 2857/2006), la Declaración de Helsinki (versión Fortaleza 2013), la De-
claración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y la legislación y
pactos de derechos humanos vigentes en Argentina. La participación de la en-
cuesta fue voluntaria. Se aplicó el consentimiento informado explicando a las
personas que participaron del estudio sobre los objetivos y los beneficios espe-
rados.  Los datos relevados se utilizan con fines estadísticos garantizando la
confidencialidad y el anonimato de modo que no pueden identificarse a las y
los entrevistados.

Análisis de datos

Se recurrió a estadística descriptiva e inferencial empleando el software estadís-
tico SPSS 22 y el EQS 6.4. Se realizaron en primer lugar análisis descriptivos.
Posteriormente, para la construcción de la Escala de Prácticas Religiosas se ana-
lizó la validez de constructo a partir de un análisis factorial confirmatorio
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(Medrano & Muñoz-Navarro,  2017; Weston & Gore,  2006).  Para  evaluar  la
bondad de ajuste del  modelo propuesto se consideraron el χ2,  el Índice de
Ajuste Incremental o Incremental o Fit Index (IFI), el Índice de Ajuste Norma-
do o Normed Fit Index (NFI), el Índice de Ajuste No Normado o Non-Nor-
med Fit Index (NNFI), el Índice de Ajuste Comparado o Comparative fit in-
dex (CFI) y el Residuo Estandarizado Cuadrático Medio o Standardized Root
Mean Square Residual (SRMR) debido a que suelen considerarse como los in-
dicadores mejor ponderados para la estimación de modelos factoriales (Banda-
los & Finney, 2010; Medrano & Muñoz-Navarro, 2017).

Se evaluó posteriormente la confiabilidad a partir del análisis de consistencia
interna empleando los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald,
siguiendo las recomendaciones de la literatura (Zhang & Yuan, 2016). 

RESULTADOS 

Frecuencias generales de las prácticas religiosas

Con la intención de mantener continuidad con el  Atlas de las creencias reli-
giosas (Mallimaci, 2013) y los datos relevados sobre las prácticas que las perso-
nas realizan, a continuación se presenta un conjunto de tablas considerando
las variables: adscripción religiosa, región de residencia, sexo, edad y nivel de
instrucción. Las opciones de respuesta de cada tabla son: “muy frecuentemen-
te” (que agrupa las opciones “todos los días”, “una vez por semana” y “cada
quince días”), “ocasionalmente”, y “nunca”. Se desea aclarar que en todas las
tablas se destaca información en vías de ahondar en las prácticas religiosas, sin
embargo su  sumatoria  no alcanza el  100% (no se  incluye  la  categoría  No
sabe/No contesta, por lo que no hay re-porcentualización).

Partiendo de los datos relevados sobre las prácticas que las personas realizan, se
confeccionó la tabla 1 que, además, las presenta ordenadas de modo descen-
dente según el grado de frecuencia. Si bien la mayoría tiene un carácter indu-
dablemente religioso, también se ha indagado por actividades en donde esa
cualidad es más ambigua, polémica o está ausente. Por lo tanto, aun cuando se
las mencionará en general como prácticas religiosas, esta calificación depende-
rá en última instancia de discusiones teóricas y sus tomas de posición al res -
pecto. 
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Tabla 1. Prácticas religiosas expresadas en porcentaje

Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Ar-
gentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazabal, G. (2019) Data-
set Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina.
Base: Total entrevistados/as (2421 casos)

Como se observa, rezar u orar es no sólo la práctica más realizada, sino tam-
bién la que se efectúa con mayor frecuencia: el 54% de las personas ha indica-
do que lo hace muy frecuentemente y un 23,2% dijo hacerlo ocasionalmente.
La asistencia a misa o al culto es la práctica que le sigue en términos de fre-
cuencia. Si bien el porcentaje de quienes respondieron muy frecuentemente es
más que considerable (un 27%), predomina la opción “sólo en ocasiones espe -
ciales” (un 43,3%). Es decir, esta es también una práctica considerablemente es-
tablecida, aunque lo es mucho más en la modalidad ocasional.

Antagónicamente a la práctica del rezo, consultar a exorcistas y consumir sus-
tancias con fines espirituales tienen una incidencia muy baja. Estas actividades
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Muy frecuen-
temente

Ocasional-
mente

Nunca

1. Rezar u orar 54,0 23,2 22,7

2. Asistencia a misa/culto 27,0 43,3 29,7

3. Leer la Biblia/otro libro sagrado 21,4 19,8 58,7

4. Escuchar o ver programas religiosos en 
radio TV o internet

18,3 10,0 71,7

5. Hablar a los seres queridos difuntos 17,9 22,8 59,0

6. Escuchar música religiosa 16,9 9,4 73,6

7. Leer revistas, libros o diarios religiosos 11,6 12,3 75,7

8. Juegos o apuestas como Quiniela, Bingo, 
máquinas tragamonedas

10,4 12,9 76,6

9. Confesarse y comulgar 8,2 17,9 73,7

10. Misionar o Predicar 8,2 6,2 84,8

11. Hacer yoga o meditación trascendental 7,1 4,3 88,3

12. Cura de mal de ojo, empacho, culebrilla 2,9 18,7 78,0

13. Consumir sustancias con fines 
espirituales

0,6 2,3 96,7

14. Consultar a exorcistas 0,2 1,1 97,8
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no se encuentran instaladas en el repertorio de prácticas a las que acude la po-
blación argentina, probablemente debido al exotismo o a la complejidad de las
mismas.

Adscripción religiosa

Tomando en consideración la variable adscripción religiosa, es posible obser-
var algunas características sobre su incidencia en las prácticas religiosas. En la
tabla 2 se presentan estos valores de dichas prácticas en función de la adscrip-
ción religiosa (católicos, evangélicos y sin filiación religiosa)1.

Tabla 2.Prácticas religiosas según del grupo religioso expresadas en %
Católicos Evangélicos Sin filiación religiosa

MF O N MF O N MF O N
1. Rezar u orar 59,4 28,8 11,7 82,3 12,9 4,9 11,1 13,6 75,3
2. Asistencia a misa/culto 25,6 53,9 20,4 61,8 20,7 17,6 1,2 28,0 70,8
3. Leer la Biblia/otro libro 
sagrado 16,1 23,9 59,8 60,2 18,7 21,1 5,3 8,0 86,8

4. Escuchar o ver programas
religiosos en radio TV o in-
ternet

14,4 11,2 74,5 51,4 13,4 35,2 3,8 4,9 91,3

5. Hablar a los seres queri-
dos difuntos 22,8 28,4 48,5 11,2 11,2 77,0 7,6 13,8 78,6

6. Escuchar música religiosa 9,4 10,2 80,1 61,1 13,7 25,2 3,5 3,4 93,1

7. Leer revistas, libros o dia-
rios religiosos 9,3 13,7 76,7 27,3 16,1 55,8 2,8 5,2 92,0

8. Juegos o apuestas como 
Quiniela, Bingo, Máquinas 
tragamonedas

12,3 14,0 73,7 5,1 7,5 87,3 8,7 14,7 76,7

9. Confesarse y comulgar 11,0 27,4 61,5 6,4 3,4 90,3 0,1 0,3 99,6
10. Misionar o Predicar 5,4 5,7 87,9 24,0 14,8 60,4 1,9 1,3 96,6
11. Hacer Yoga o meditación
trascendental 6,3 3,7 89,8 2,8 1,5 95,4 10,5 8,6 80,8

12. Cura de mal de ojo, em-
pacho, culebrilla 4,1 21,6 73,9 0,2 8,4 91,2 1,2 17,5 80,9

Nota: MF= Muy frecuentemente; O= Ocasionalmente;  N= Nunca (de elaboración propia).
Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina
(Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazabal, G. (2019). Dataset Segunda
Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina.   Base: Total en-
trevistados/as (2421 casos)

1 En función del tipo de herramienta de recolección de datos utilizada se ha optado
por enfocar en los grupos cuya representación en el relevamiento ha sido significati-
va. Base: Total entrevistados/as (2421 casos)
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La notable importancia del rezo con respecto a las demás prácticas relevadas se
acentúa al observar su cruce con la variable adscripción religiosa: los evangéli-
cos realizan esta actividad con una frecuencia mayor al resto. El 82,3% de los
evangélicos respondió que lo hace muy frecuentemente frente al 59,4% de cató-
licos y el 11,1% de los sin filiación religiosa. 

Respecto a la asistencia a la misa o al culto, que es la segunda práctica más rea -
lizada en función de la frecuencia, también se observa que la adscripción reli -
giosa resulta influyente. Católicos, evangélicos y/o sin filiación religiosa, pre-
sentan un comportamiento que guardará relación con su proceder frente a
otras prácticas. Así, un 61,8% de quienes afirman ser evangélicos dicen tam-
bién que sus  asistencias a las reuniones litúrgicas  son muy frecuentes.  Este
compromiso con la celebración religiosa es mucho menor, aunque nada desde-
ñable, entre los católicos: un 25,6% afirma asistir a la misa muy frecuentemen-
te. De manera previsible, quienes no adscriben a ninguna religión prácticamen-
te no han escogido esta opción (1,2%). Un 53,9% de las personas que se pre-
sentan como católicas asisten al culto ocasionalmente, mientras que evangéli-
cos y sin filiación religiosa lo hacen en un 20,7% y un 28,0%, respectivamente.
En cuanto a  quienes  han afirmado no tener  religión,  indican mayormente
“nunca”  (70,8%),  contrastando  con  los  católicos  (20,4%)  y  los  evangélicos
(17,6%). 

Extendiendo el análisis al resto de las prácticas, es posible notar cierta conti-
nuidad respecto a la influencia que ejerce la adscripción religiosa, especialmen-
te sobre el conjunto de prácticas conformado por: rezar u orar; asistir a misa o
a la celebración del culto; leer la biblia u otro libro sagrado; escuchar música
religiosa; escuchar o ver programas religiosos en radio, TV o internet; leer revis-
tas, libros o diarios religiosos; y misionar o predicar. En todas estas prácticas
los evangélicos superaron al resto en la opción “muy frecuentemente” (las dife-
rencias porcentuales estuvieron entre el 18% y el 52%).

Entre los católicos, la opción de respuesta “ocasionalmente” ha obtenido ma-
yores valores (en comparación con otros grupos religiosos), en prácticas como:
hablar a los seres queridos difuntos; confesarse y comulgar; cura de mal de ojo,
empacho o culebrilla; y leer la biblia u otro libro sagrado. Para este conjunto
de prácticas los católicos han escogido la opción “ocasionalmente” con un
25,3% en promedio, frente a promedios del 10,4% y 9,9% para evangélicos y
sin filiación religiosa, respectivamente.

A pesar de la tendencia de los sin filiación religiosa a responder “nunca”, se
destaca la práctica ocasional de determinadas actividades, como: cura de mal
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de ojo, empacho o culebrilla; hablar a los seres queridos difuntos; juegos o
apuestas; y yoga o meditación trascendental (actividad con la que superan al
resto en la frecuencia de realización, con un valor del 10,5% para la opción
“muy frecuentemente”, frente al 6,3% de católicos y 2,8% de evangélicos). Se
puede arriesgar que se trata de prácticas más plausibles de concretarse en la au-
sencia de los marcos religiosos institucionales tradicionales que las que prefie -
ren los miembros de los otros grupos.

En términos generales, entre los evangélicos predomina una actitud de com-
promiso activo para con las prácticas religiosas relevadas, en tanto que los ca-
tólicos efectúan una práctica más ocasional, y los sin filiación religiosa son
mayormente  indiferentes  salvo  mínimas  aproximaciones  a  actividades  muy
poco marcadas por las tradiciones religiosas.

Región de residencia

La tabla 3 presenta las prácticas que han sido relevadas en función de la región
de residencia. Las siguientes observaciones apuntan a identificar si esta variable
influye en las frecuencias con las que dichas prácticas han sido realizadas.
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Tabla 3. Prácticas religiosas según la región (en %)
AMBA Centro Patagonia Cuyo NEA NOA

MF O N MF O N MF O N MF O N MF O N MF O N

1. Rezar u orar 44,2 24,6 30,9 50,3 25,1 24,6 48,6 25,1 26,3 71,8 15,2 12,6 73,8 19,3 6,8 73,9 20,1 6,0

2. Asistencia a misa/culto 21,7 45,2 33,1 22,2 42,1 35,8 24,6 34,3 40,3 32,8 43,8 23,2 44,1 42,8 13,1 43,0 44,2 12,9

3. Leer la Biblia/otro libro sagrado 16,2 20,9 62,9 18,7 15,4 66,0 25,0 17,3 57,5 27,3 24,9 46,5 38,0 21,1 40,7 27,6 25,4 46,8

4. Escuchar o ver programas 
religiosos en radio, TV o internet

10,2 10,9 78,9 17,6 7,4 75,1 17,7 8,8 73,5 23,4 10,5 65,9 39,9 13,2 46,9 26,5 12,1 61,4

5. Hablar a los seres queridos 
difuntos

8,8 22,7 68,3 20,7 23,6 55,4 18,0 20,1 60,8 27,3 24,1 48,5 25,4 24,3 50,0 29,8 19,3 49,7

6. Escuchar música religiosa 10,9 9,6 79,6 13,4 6,7 79,9 21,4 8,8 69,1 22,1 13,8 63,9 36,5 12,5 51,0 25,1 11,5 62,1

7. Leer revistas, libros o diarios 
religiosos

7,5 12,8 79,5 11,7 8,3 79,6 10,7 12,0 76,8 18,7 15,6 65,6 21,6 16,1 62,1 13,1 17,1 69,1

8. Juegos o apuestas como 
Quiniela, Bingo, máquinas 
tragamonedas

7,2 15,9 76,9 12,6 10,2 77,2 15,6 21,4 63,1 12,1 15,9 71,8 12,0 9,5 78,4 10,7 7,6 81,5

9. Confesarse y comulgar 5,1 15,6 79,4 8,1 18,8 72,9 5,6 12,9 81,5 11,8 17,7 70,2 14,3 24,9 60,9 13,6 19,9 66,0

10. Misionar o Predicar 5,9 5,3 87,4 8,0 5,4 86,2 7,7 4,6 87,0 10,3 8,5 81,1 12,9 13,3 73,3 11,5 4,8 82,9

11. Hacer yoga o meditación 
trascendental

6,3 4,8 88,7 9,8 6,1 84,1 6,3 3,1 90,2 8,9 3,9 87,1 5,2 1,3 93,6 3,2 1,0 94,8

12. Cura de mal de ojo, empacho, 
culebrilla

1,9 18,2 79,3 5,2 25,1 69,7 0,3 14,4 84,8 3,2 19,3 77,1 1,5 14,9 83,1 2,0 6,5 91,3

Nota: MF= Muy frecuentemente; O= Ocasionalmente; N= Nunca (de elaboración propia). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre
Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazabal, G. (2019). Dataset
Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina.   Base: Total entrevistados/as (2421 casos)
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La  práctica  que  obtuvo  mayores  frecuencias  de  realización,  rezar  u  orar,
mantiene  cierta  correspondencia  con  la  distribución  regional  de  las
adscripciones  religiosas. AMBA, Centro y la Patagonia, regiones donde más
encuestados indicaron no tener religión, señalan que nunca rezan u oran en
un 30,9%, 24,6% y 26,3%, respectivamente, contrastando con Cuyo, el NEA y
el NOA donde la opción “nunca” fue escogida solo por el 12,6%, 6,8% y 6,0%,
respectivamente. Complementariamente, en estas últimas regiones (Cuyo, NEA
y NOA) la población reza muy frecuentemente en un 71,8%, 73,8% y 73,9%
respectivamente frente a valores más bajos en el Centro, AMBA y Patagonia
que indicaron un 50,3%, 44,2% y 48,6%, respectivamente.

Similar tendencia se observa con respecto a la asistencia  a misa o reunión
religiosa, para la que es posible notar que aquellas personas que residen en el
NEA, el NOA y, en menor medida, Cuyo afirman asistir muy frecuentemente
(en un 44,1%, un 43,0% y un 32,8% respectivamente), frente a quienes habitan
en el AMBA, el Centro y en la Patagonia (que lo hacen en un 21,7%, un 22,2%
y un 24,6% respectivamente).

Esta propensión se mantiene en la mayoría de las prácticas relevadas: leer la
Biblia u otro libro sagrado; escuchar o ver programas religiosos en radio o TV
o internet; hablar con los seres queridos difuntos; escuchar música religiosa;
leer revistas, libros o diarios religiosos; confesarse o comulgar; y misionar o
predicar. Para este conjunto de prácticas, el NEA se destaca con los valores más
elevados, secundado por el NOA y, en menor medida Cuyo. Esto contrasta
notoriamente con las frecuencias relevadas en el AMBA, cuyos valores son los
más bajos para todas las prácticas del conjunto mencionado. En el Centro y la
Patagonia se observan valores un poco más altos pero que, sin embargo, se
asemejan  mucho  más  a  los  del  AMBA que  a  las  restantes  regiones.  Sería
oportuna una indagación minuciosa sobre la posible correspondencia entre las
frecuencias  de  las  prácticas  religiosas  por regiones  y la  composición de las
mismas en términos de adscripción religiosa.

Las  prácticas  que  refieren  a  los  juegos  o  apuestas,  el  yoga  o  meditación
trascendental y la cura del mal de ojo,  empacho o culebrilla escapan a ese
esquema. En el caso de la primera, el valor más alto para la práctica “muy
frecuente” se encuentra en la región de la Patagonia con un 15,6%, y para las
otras dos, el mayor valor se halla en el Centro.
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Sexo

En  relación  con  la  variable  sexo,  se  observa  que  las  mujeres  son  quienes
realizan con mayor frecuencia prácticas religiosas, frente a los hombres que, en
su mayoría indican “nunca”, como puede observarse en la tabla 4. 

Tabla 4. Prácticas religiosas según sexo expresadas en %

Femenino Masculino

MF O N MF O N

1. Rezar u orar 64,4 20,5 14,9 42,3 26,3 31,4

2. Asistencia a misa/culto 31,4 42,8 25,8 22,1 43,9 34,0

3. Leer la Biblia/otro libro 
sagrado 25,8 21,3 52,7 16,5 18,0 65,4

4. Escuchar o ver programas 
religiosos en radio TV o 
internet 22,0 9,8 67,6 14,1 9,0 76,3

5. Hablar a los seres queridos 
difuntos 21,4 24,4 53,8 14,0 21,0 64,8

6. Escuchar música religiosa 19,3 10,4 70,8 14,2 9,6 76,7

7. Leer revistas, libros o diarios
religiosos 14,6 13,5 71,5 8,3 10,9 80,5

8. Juegos o apuestas como 
Quiniela, Bingo, Máquinas 
tragamonedas 8,3 5,1 80,6 12,8 3,5 72,1

9. Confesarse y comulgar 9,6 7,4 69,4 6,8 5,0 78,5

10. Misionar o Predicar 9,2 11,1 83,0 7,1 15,1 86,8

11. Hacer Yoga o meditación 
trascendental 9,4 20,9 85,5 4,6 14,6 91,5

12. Cura de mal de ojo, 
empacho, culebrilla 3,7 21,2 74,7 2,0 15,9 81,7

Nota:  MF=  Muy  Frecuentemente;  O=Ocasionalmente;  N=Nunca.  Fuente:  Segunda
Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci,
F.,  Esquivel,  J.C.,  Giménez  Béliveau,  V.  &  Irrazabal,  G.  (2019).  Dataset  Segunda
Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina.  Base total
entrevistados/as (2421 casos)
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Como  se  viene  indicando  en  este  artículo,  rezar  u  orar  es  la  práctica
primordial presente en ambos géneros, aunque la diferencia entre uno y otro
resulta significativa: un 64,4% de las mujeres afirmaron que rezan u oran muy
frecuentemente, frente al 42,3% entre los hombres. Al mismo tiempo son ellas
quienes indican asistir a misa o al culto (31,4%), en mayor medida que los
hombres (22,1%).

La única excepción a esta tendencia es la práctica “juegos o apuestas”. En este
caso los hombres superan a las mujeres con un 12,8% frente a un 8,3% en la
opción “muy frecuentemente”.

Variables sociodemográficas vinculadas a las prácticas religiosas en 
Argentina 

A continuación, se describen tres variables adicionales a las ya postuladas, para
continuar  pensando  cómo  son  las  prácticas  religiosas  de  la  población
argentina. Las mismas son: edad, nivel de instrucción y peregrinaciones, fiestas
religiosas o encuentros espirituales, celebrados en el último año.

A partir de la tabla 5 puede indicarse que, en general, son las personas mayores
a  65  años  quienes  realizan  varias  de  las  prácticas  relevadas.  Rezar  u  orar
(68,6%),  asistir  a  misa  o  al  culto  (35,9%)  y  hablar  con  los  seres  queridos
difuntos (27,4%) son algunos ejemplos que indican una mayor frecuencia en
las prácticas. Quienes tienen entre 45 y 64 años responden valores similares al
grupo de 65 años y más, aunque hay una práctica, “leer la Biblia u otro libro
sagrado”, en que los superan (24,9%). La práctica “escuchar música religiosa”
es una muy frecuente entre los jóvenes de 18 a 29 años (19, 4%).

Respecto de la variable nivel de estudios puede indicarse que, a menor nivel,
mayor es la frecuencia de prácticas religiosas o, dicho de otro modo, a medida
que se continúa en la formación disminuye la práctica religiosa. Cabe indicar
la excepción para el caso de la práctica de yoga o meditación trascendental,
que  ha  obtenido  mayores  frecuencias  entre  las  personas  de  instrucción
universitaria. Se debe resguardar de hacer lecturas apresuradas entre aquellos
con nivel terciario: debería profundizarse el análisis de sus prácticas religiosas,
cruzando con otras variables (como adscripción religiosa), para dar cuenta de
si el aumento de casos en cada una de las prácticas no responde a una relación
antecedente (tabla 6).
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Tabla 5. Prácticas religiosas según grupo etario expresadas en %

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

MF O N MF O N MF O N MF O N

1. Rezar u orar 41,9 28,5 29,6 53,2 20,6 26,2 60,1 22,6 17,0 68,6 19,7 11,7

2. Asistencia a misa / 
culto 23,1 39,5 37,3 27,5 42,2 30,3 26,2 48,7 25,1 35,9 42,4 21,6

3. Leer la Biblia/otro libro
sagrado 18,0 15,6 66,3 20,7 19,0 60,1 24,9 22,3 52,6 23,3 24,6 52,0

4. Escuchar música 
religiosa 19,4 8,2 72,1 17,6 9,8 72,5 13,3 8,6 77,8 17,0 12,6 70,4

5. Hablar a los seres 
queridos difuntos 16,1 22,7 60,9 14,0 20,9 65,1 19,5 23,9 56,1 27,4 25,0 46,8

6. Escuchar o ver 
programas religiosos en 
radio TV o internet 17,2 7,5 75,3 17,8 9,9 72,3 18,2 9,6 72,1 21,7 16,4 61,9

7. Leer revistas, libros o 
diarios religiosos 8,9 9,7 81,0 12,0 13,9 73,7 13,8 11,9 74,0 12,2 14,7 73,1

8. Hacer Yoga o 
meditación 
trascendental 5,3 4,6 89,9 7,4 3,8 88,6 8,7 4,5 86,7 7,0 4,4 88,0

9. Misionar o Predicar 7,5 6,2 85,6 8,1 5,8 85,5 8,8 6,8 83,6 8,8 6,2 83,7

10. Juegos o apuestas 
como Quiniela, Bingo, 
Máquinas tragamonedas 6,1 13,1 80,7 9,6 11,7 78,7 14,3 14,8 70,9 13,6 11,7 74,7

11. Confesarse y 
comulgar 6,7 13,0 80,3 7,7 16,6 75,5 9,6 20,7 69,6 9,9 25,9 64,3

12. Cura de mal de ojo, 
empacho, culebrilla 3,5 17,4 78,3 2,5 22,3 74,8 2,5 17,2 80,4 3,5 16,2 80,0

Nota:  MF=  Muy  frecuentemente;  O=  Ocasionalmente;  N=  Nunca  (de  elaboración
propia).  Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas
en  la  Argentina  (Mallimaci,  F.,  Esquivel,  J.C.,  Giménez  Béliveau,  V.  &  Irrazabal,  G.
(2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en
la Argentina. Base: Total entrevistados/as (2421 casos)
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Tabla 6. Prácticas religiosas según máximo nivel de estudios alcanzado (en %)
Sin estudios Primario Secundario Terciario Universitario

MF O N MF O N MF O N MF O N MF O N
1. Rezar u orar 60,6 24,4 15,0 57,9 25,0 17,1 51,1 23,3 25,4 57,6 19,2 23,1 47,3 19,3 33,3

2. Asistencia a misa/culto 41,1 36,5 22,4 30,0 44,0 26,0 24,2 44,3 31,6 25,7 45,4 29,0 23,6 37,8 38,3

3. Leer la Biblia/otro libro sagrado 22,1 15,2 62,7 25,1 22,7 52,2 18,6 18,3 62,8 25,7 21,5 52,6 17,8 17,4 64,5

4. Escuchar música religiosa 24,5 11,0 64,5 21,6 10,2 68,0 15,0 8,9 76,0 13,0 10,0 76,5 8,4 7,4 84,1

5. Hablar a los seres queridos difuntos 22,4 20,1 56,9 19,7 20,3 59,4 15,6 24,1 60,2 19,4 24,2 56,4 19,0 25,4 54,8
6. Escuchar o ver programas religiosos 
en radio TV o internet 33,2 12,6 54,2 23,8 11,3 64,9 14,8 9,3 76,0 15,9 8,8 75,4 9,2 9,1 81,6
7. Leer revistas, libros o diarios 
religiosos 10,5 10,1 79,0 12,1 13,1 74,5 10,6 11,8 77,2 16,4 13,1 70,3 11,2 12,5 75,6
8. Hacer yoga o meditación 
trascendental 2,1 3,1 94,8 3,9 1,9 93,7 6,8 5,8 87,4 12,0 2,8 84,7 19,3 7,5 73,1

9. Misionar o Predicar 10,7 4,5 84,6 9,8 6,1 83,2 6,5 7,3 85,4 11,4 6,0 82,6 6,6 2,6 89,5
10. Juegos o apuestas como Quiniela, 
Bingo, Máquinas tragamonedas 21,5 7,7 70,8 12,2 13,6 74,2 9,2 14,1 76,7 8,8 9,9 81,2 5,2 10,7 84,0

11. Confesarse y comulgar 12,0 13,9 74,1 8,4 17,4 74,2 7,2 18,8 73,8 10,3 18,6 71,2 9,0 17,6 73,3
12. Cura de mal de ojo, empacho, 
culebrilla 8,2 11,7 80,1 3,3 17,4 78,7 1,9 20,7 77,1 2,5 15,8 81,2 3,6 20,1 76,2

Nota:  MF= Muy frecuentemente; O= Ocasionalmente; N= Nunca (de elaboración propia)  Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre
Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci,  F.,  Esquivel,  J.C.,  Giménez Béliveau, V. & Irrazabal,  G.  (2019) Dataset
Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina.  Base: Total entrevistados/as (2421 casos)
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Respecto  a  las  peregrinaciones,  fiestas  religiosas  o  encuentros  espirituales
celebrados  en el  último año (tabla  7),  destacan la  fiesta  de  la  Virgen (San
Nicolás,  Del  Cerro,  Itatí)  (40,1%),  la  peregrinación  a  la  Virgen  de  Luján
(12,5%),  la  fiesta  de  San  Cayetano  (12,2%)  y  los  festivales  y/o  eventos
evangélicos masivos (11,8%).

Tabla 7  Asistencia a peregrinaciones, fiestas religiosas o encuentros espiri-
tuales en el último año (en %)

1. Peregrinación a la Virgen de Lujan 12,5

2. Fiesta de San Cayetano 12,2

3. Fiesta de Mailín 1,2

4. Fiesta de la Virgen (San Nicolás, Del Cerro, Itatí) 40,1

5.Celebración de la Pachamama 0,6

6. Celebración de San Expedito 3,7

7. Festivales y/o eventos evangélicos masivos 11,8

8. Fiesta de Iemanjá/Fiesta deOxúm 0,6

9. Meditaciones al aire libre 2,8

Fuente:  Segunda  Encuesta  Nacional  sobre  Creencias  y  Actitudes  Religiosas  en  la
Argentina (Mallimaci,  F.,  Esquivel,  J.C.,  Giménez Béliveau,  V.  & Irrazabal,  G.  (2019).
Dataset  Segunda  Encuesta  Nacional  sobre  creencias  y  actitudes  religiosas  en  la
Argentina.  Base: Entrevistados/as que declaran participar en peregrinaciones, fiestas
religiosas o encuentros espirituales (671 casos)

Propiedades psicométricas de la Escala de Prácticas Religiosas

A continuación, se presentan  las propiedades psicométricas que refieren a la
validez y confiabilidad de una escala de prácticas religiosas confeccionada a
partir de la selección de siete de las prácticas religiosas relevadas en la encuesta
(tabla 8). En psicología, este tipo de instrumentos contribuyen a relevar un
determinado constructo o variable latente, frecuentemente a partir una serie de
ítems con un formato de respuesta tipo Likert con cinco anclajes en función
del grado de acuerdo de cada participante (Martínez Arias et al., 2006; Raykov
& Marcoulides, 2011). A tal efecto se seleccionaron aquellas prácticas comunes
para  las  diferentes  adscripciones  religiosas  mayoritarias  (por  ejemplo,  “leer
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revistas,  libros  o  diarios  religiosos”),  excluyendo  aquellas  que  remiten
exclusivamente a alguna de ellas en particular (por ejemplo, “peregrinación a la
Virgen de Lujan”) (tabla 8).

Consistencia interna

Para explorar las propiedades psicométricas de la Escala de Prácticas Religiosas,
se realizó en primer lugar un análisis descriptivo de los ítems que componen la
técnica, y se evaluó la consistencia interna a partir de los estadísticos Alpha de
Cronbach y Omega de McDonald (Ventura León & Caycho Rodriguez, 2017),
obteniendo  guarismos  aceptables  al  considerar  que  los  valores  deben  ser
superiores  a .80  (Martínez  Arias  et al.,  2006;  Raykov & Marcoulides,  2011)
(tabla 8).

Tabla 8. Prácticas religiosas, Alfa de Cronbach, Omega de McDonald, Ítems,
Media, Desviación Estándar, Correlación Ítem-Total y Alfa de Cronbach si se
elimina el Ítem 

M DE rjx α.-x

α= ,84

1. Rezar u orar 2,57 1,62 ,54 ,83

2. Asistencia a misa/culto 3,67 1,20 ,65 ,81

3. Leer la Biblia/otro libro sagrado 3,98 1,39 ,73 ,79

4. Escuchar o ver programas religiosos en 
radio o TV o internet

4,20 1,33 ,59 ,81

5. Escuchar música religiosa 4,19 1,38 ,68 ,80

ω = ,91 6. Leer revistas, libros o diarios religiosos 4,46 1,05 ,50 ,83

7. Misionar o Predicar 4,65 ,90 ,48 ,83

Nota:  α: alfa de Cronbach; M: media; DE: desviación estándar; rjx: correlación ítem-
total;  α.-x:  correlación  ítem-total  si  se  elimina  el  ítem.  Fuente:  Segunda Encuesta
Nacional  sobre  Creencias  y  Actitudes  Religiosas  en  la  Argentina  (Mallimaci,  F.,
Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazabal, G. (2019). Dataset Segunda Encuesta
Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina

Análisis factorial confirmatorio

Se realizó en segundo lugar  un análisis  factorial  confirmatorio,  evaluado a
partir  de  los  índices  de  bondad  de  ajuste  2,  IFI,  NNFI,  CFI  y  SRMRχ
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(Holgado-Tello et al., 2009). En la tabla 9 puede observarse que el análisis ha
contribuido a confirmar que el  modelo propuesto de prácticas religiosas se
ajusta  a  los  datos  recabados  en campo  (Hair  et al.,  2009).  Los  índices  IFI,
NNFI  y  CFI  lograron valores  superiores  a  .90  y  el  SRMR inferiores  a  .1,
valores  considerados  como indicadores  de  un  buen  ajuste  (Green  &  Yang,
2015; Kline, 2005) (tabla 9).

Tabla 9. Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala de Prácticas Religiosas

X2
(gl) NNFI CFI IFI SRMR RMSEA

EPR 2955.604(120) .979 .985 . 0.985 .0465 .0870 (0.077 ; 0.096)

Nota. Se utilizó el modelado de ecuaciones estructurales para el análisis. IFI= Índice
de Ajuste Incremental,  NFI= Índice de Ajuste Normado,  NNFI= Índice de Ajuste No
Normado,  CFI=  Índice  de  Ajuste  Comparado  SRMR=  Residuo  Estandarizado
Cuadrático Medio.  Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes
Religiosas  en  la  Argentina  (Mallimaci,  F.,  Esquivel,  J.C.,  Giménez  Béliveau,  V.  &
Irrazabal, G. (2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes
religiosas en la Argentina

Finalmente, se evaluó si existen diferencias estadísticamente significativas en la
práctica religiosa según el nivel de estudios, el sexo, el grupo etario, la región
de  residencia,  y  la  adscripción  religiosa  empleando  la  Escala  de  Prácticas
Religiosas propuesta (tabla 10).
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Tabla 10.  Prácticas religiosas en relación al tamaño de la ciudad, nivel de
estudios, sexo, grupo etario, zona, nivel socioeconómico, situación laboral y
religión

M DE F Sig. η2

Nivel de 
estudios

Sin estudios 26,56 6,29 10,28 ,00 ,017

Primario 26,90 6,51

Secundario 28,33 6,37

Terciario 27,43 6,71

Universitario 29,48 5,94

Sexo Femenino 26,70 6,57 75,26 ,00 ,031

Masculino 28,96 6,11

Grupo 
etario

18-29 años 28,88 6,33 12,44 ,00 ,015

30-44 años 27,77 6,61

45-64 años 27,08 6,51

65 años y más 26,66 5,90

Región CABA 30,51 5,51 33,65 ,00 ,078

Conurbano 29,77 5,50

NOA 26,69 5,92

NEA 24,85 6,84

Cuyo 26,77 6,46

Patagonia 28,91 6,59

Centro 29,21 6,11

Religión Católica 29,17 4,63 675,43 ,00 ,369

Evangélica 21,13 7,11

Sin filiación religiosa 33,45 2,78

Nota:  M=Media;  DE=  Desvío  Estándar;  F=  ANOVA(F);  Sig.=Significación;  η2=  Eta
cuadrado Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas
en  la  Argentina  (Mallimaci,  F.,  Esquivel,  J.C.,  Giménez  Béliveau,  V.  &  Irrazabal,  G.
(2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en
la Argentina

De acuerdo con los resultados, si bien existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas en cuanto a las variables de estudio, la filiación religiosa se destaca
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como la variable que se encuentra más fuertemente asociada a las prácticas reli-
giosas, siendo las personas de religión evangélica más practicantes que las cató-
licas o sin religión ( 2= .36). Estos resultados resultan consistentes con los inη -
formados en los análisis descriptivos reportados previamente en este mismo
trabajo.

DISCUSIÓN

De lo analizado respecto a las prácticas religiosas de la población argentina es
posible destacar algunos hallazgos y sugerir algunas hipótesis interpretativas.

En términos generales, cabe indicar que las prácticas religiosas y las frecuencias
con que son realizadas resultan influenciadas, en mayor o en menor medida,
por las diferentes variables aquí presentadas: adscripción religiosa, región de
residencia, sexo, edad y nivel de instrucción. 

La  adscripción  religiosa  es  la  variable  que  más  influye  en  las  prácticas
religiosas. La tendencia general indica que entre los evangélicos predomina una
actitud de compromiso activo, entre los católicos prima un tipo de práctica
más  ocasional,  y  entre  los  sin  filiación  religiosa  prevalece  una  actitud
indiferente salvo mínimas aproximaciones a actividades muy poco marcadas
por las tradiciones religiosas.

La  región  de  residencia  ha  influido  en  segundo  lugar  sobre  las  prácticas
religiosas. Se han podido trazar dos bloques, en función de comportamientos
semejables.  AMBA,  el  Centro  y  la  Patagonia  constituyen  uno  de  ellos,
caracterizado por una menor frecuencia con respecto a la práctica religiosa,
mientras que el NEA, el NOA y Cuyo serían un segmento más asiduo a las
mismas. En este punto cabe la interrogación sobre la posible correspondencia
entre la práctica por regiones y su composición en materia de adscripciones
religiosas.

En relación con el género, las mujeres han indicado mayores frecuencias en las
prácticas religiosas, en comparación con los hombres, quienes solamente las
han superado en la práctica referida a los juegos de azar.

La edad de las personas también ha influido sobre las prácticas, destacando un
leve predominio general por parte de los mayores de 65 años, seguidos muy de
cerca por las personas de entre 40 y 64 años, y la tendencia a la no práctica por
parte de los más jóvenes, salvo en el caso de escuchar música religiosa. 

Respecto del máximo nivel de instrucción, quienes se presentan sin estudios
son los que indican una mayor asiduidad en las prácticas religiosas y a medida
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que  se  eleva  el  nivel,  disminuye  la  frecuencia  en la  práctica  (salvo  con la
práctica  del  yoga,  realizada  con  más  frecuencia  por  personas  de  nivel
universitario). 

También  se  han  observado  elementos  interesantes  sobre  cada  una  de  las
prácticas.  Rezar  se  puede  realizar  de  múltiples  formas:  individual  o
grupalmente,  en  ámbitos  privados  o  públicos,  de  forma  espontánea  o
siguiendo pautas institucionales. No es sorprendente, por lo tanto, que más de
tres cuartos de la población haya afirmado que realizó esta actividad durante el
último año, siendo la práctica religiosa más significativa de las relevadas.

En un sentido similar, pero con intensidades relativamente menores,  asistir a
misa o a la celebración del culto, leer la biblia u otro libro sagrado, escuchar
música religiosa, escuchar o ver programas religiosos en radio, TV o internet, y
leer revistas, libros o diarios religiosos, han tenido una participación ocasional
entre las personas católicas y una mayor intensidad entre los evangélicos, como
así también entre las mujeres. Misionar o predicar es una actividad que ejercen
con mayor dedicación los evangélicos, y hablar a los seres queridos difuntos
tiene  más  importancia  entre  personas  católicas.  En  todos  estos  casos  cabe
considerar  la  mediación  institucional  (muy  presente  en  algunas  de  estas
prácticas, como en la asistencia a misa o a la celebración del culto) como un
factor a tener en cuenta para explicar los comportamientos.

Aunque con bajos niveles generales, algunas prácticas han obtenido mayores
valores entre las personas sin filiación religiosa: la cura de mal de ojo, empa -
cho o culebrilla, juegos o apuestas y hacer yoga o meditación trascendental. El
factor institucional nuevamente podría resultar indicativo, ya que es posible
que sean prácticas con baja marcación de las instituciones religiosas o que in-
cluso remiten a entidades que tensionan con los dogmas más ortodoxos (la cu-
randería, la suerte o el azar, la espiritualidad new age). 

En el extremo de las prácticas con menores niveles de participación se hallan
la consulta a exorcistas y el consumo de sustancias con fines espirituales. Estas
actividades son practicadas de un modo marginal entre la población argentina,
posiblemente debido a la dificultad de acceso a las mismas o a su carácter exó -
tico.

Finalmente, ha resultado pertinente la agrupación de siete actividades: rezar u
orar, asistir a misa o a la celebración del culto; leer la Biblia u otro libro sagra -
do; escuchar música religiosa; escuchar o ver programas religiosos en radio, TV
o internet; leer revistas, libros o diarios religiosos; y misionar o predicar, arro-
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jando propiedades psicométricas apropiadas en términos de su validez y la
confiabilidad. En el cruce con otras variables se ha destacado principalmente
su asociación con la adscripción religiosa, la zona de residencia y el sexo (con
valores más elevados en la prueba del Eta cuadrado). 

En definitiva, si bien existe una multiplicidad de formas de ejercer la religiosi-
dad, también se hallan determinados patrones. Se observa un espacio dinámico
en donde se reconfiguran los modos de manifestar las creencias mediante prác-
ticas concretas, y en el que conviven las expresiones vinculadas con las institu-
ciones más tradicionales junto a las aproximaciones más desapegadas o autó-
nomas.

Por supuesto, las precedentes reflexiones son pertinentes en la actualidad del
quehacer religioso en la Argentina y constituyen un aporte a las discusiones so-
bre los procesos de mediana y larga data. En lo inmediato, la encuesta realiza -
da en el 2008 es el antecedente con el que trazar interacción, continuidades y
discusiones. Es por eso que son más que bienvenidas las iniciativas que permi-
tan continuar, profundizar y especificar las problemáticas aquí presentadas.
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