
Es muy fre cuen te en con trar en la his to rio gra -
fía la idea de que la pren sa ca tó li ca, que se de -
sa rro lló a fi nes del si glo XiX, era una pren sa
emi nen te men te po lí ti ca, des ti na da a pro pa gar
ideas po lí ti cas, re li gio sas y mo ra les que ser vi -
rían de ar ma de com ba te a la ho ra de dis pu tar
te rre no fren te a los avan ces del li be ra lis mo y
las trans for ma cio nes que traía apa re ja da la
mo der ni dad.1 Des de es ta pers pec ti va, la pren -
sa ca tó li ca se pre sen ta ba co mo el ba luar te
más fir me pa ra la de fen sa de una igle sia que
se sen tía ame na za da por el pro ce so de se cu la -
ri za ción, que pre ten día des pla zar cre cien te -
men te la re li gión de la so cie dad. Así, la his -
to rio gra fía se ha de te ni do en su bra yar el
ca rác ter an ti li be ral del dis cur so po lí ti co e
ideo ló gi co, que po día leer se, en es pe cial, en

las co lum nas edi to ria les de los pe rió di cos ca -
tó li cos a par tir de las dé ca das fi na les del si -
glo XiX, un dis cur so que en con tra ba por lo co -
mún la fuen te de ins pi ra ción en las en cí cli cas
pon ti fi cias y en las car tas pas to ra les de los
obis pos. Pe ro es te ti po de es tu dios que se ha
con cen tra do en con si de rar la di men sión po lí -
ti ca e ideo ló gi ca de la pren sa ca tó li ca de ci mo -
nó ni ca, el más fre cuen te que sue le en con trar -
se acer ca de es ta ma te ria, per dió de vis ta sin
em bar go otras di men sio nes que nos in te re sa -
rá po ner de re lie ve en es te ar tí cu lo: na da sa be -
mos acer ca de có mo se ha cía un pe rió di co ca -
tó li co, dón de y có mo se dis tri buía, quié nes
eran sus lec to res, por qué lo com pra ban y qué
usos le da ban. Lo que pro po ne mos en es te ar -
tí cu lo es, pues, una his to ria so cial del pe rio -
dis mo ca tó li co en la Ar gen ti na de fi nes del si -
glo XiX y pri me ras dé ca das del si glo XX.

Co men za re mos por con si de rar el con tex to
so cial en el cual la pren sa ca tó li ca flo re ció;
se ña la re mos tam bién qué ca rac te rís ti cas te -
nían, en lí neas ge ne ra les, las pu bli ca cio nes
ca tó li cas y quié nes eran sus lec to res, co la bo -
ra do res y re dac to res; ello nos per mi ti rá por
úl ti mo iden ti fi car y pre ci sar qué usos se le
da ba a la pren sa ca tó li ca: es tos usos eran
múl ti ples, co mo ve re mos, y se vin cu la ban es -
tre cha men te con la so cia bi li dad pa rro quial
que se te jía en tor no de ca da tem plo. Por úl -
ti mo, con clui re mos que si la pren sa ca tó li ca

* Es te ar tí cu lo cons ti tu ye una ver sión ul te rior, co rre gi da
y re vi sa da, de la po nen cia “So cie dad y Es ta do en la
cons truc ción de la igle sia en la se gun da mi tad del si glo
XiX”, pre sen ta da en el co lo quio “Ca tó li cos en el si glo:
po lí ti ca y cul tu ra”, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes,
27 y 28 de ma yo de 2004.
1 Tim Dun can, “La pren sa po lí ti ca: Sud-Amé ri ca,
1884-1892”, en E. Ga llo y G. Fe rra ri (comps.), La Ar -
gen ti na del ochen ta al Cen te na rio, Bue nos Ai res, 1980;
Ana Ma ría Stu ven, “Ser y de ber ser fe me ni no: La Re -
vis ta Ca tó li ca, 1843-1874”, en Pau la Alon so (comp.),
Cons truc cio nes im pre sas. Pan fle tos, dia rios y re vis tas
en la for ma ción de los es ta dos na cio na les en Amé ri ca
La ti na, Bue nos Ai res, 2003; Nés tor To más Au za, Ca tó -
li cos y li be ra les en la ge ne ra ción del ochen ta, Bue nos
Ai res, 1981. 
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era al go más que un sim ple me ca nis mo de
adoc tri na mien to ideo ló gi co en una era ame -
na za da por los avan ces de la se cu la ri za ción,
en ton ces es la pro pia idea de la se cu la ri za -
ción la que qui zás con ven ga po ner en en tre -
di cho. Y jun to con la idea de la se cu la ri za -
ción, qui zás tam bién con ven ga co lo car en
en tre di cho la te sis de la ro ma ni za ción, tan
fre cuen te en la his to rio gra fía de los úl ti mos
años. Se gún es ta úl ti ma in ter pre ta ción, la
pren sa ca tó li ca ha bría for ma do par te de un
pro yec to co he ren te men te ar ti cu la do de lu -
char con tra los avan ces de la mo der ni dad y,
al mis mo tiem po, de con so li dar la ins ti tu ción
ecle siás ti ca y sus je rar quías su pues ta men te
ame na za das. Tra ta re mos de mos trar, en cam -
bio, que la pren sa ca tó li ca ca re cía de la ho -
mo ge nei dad ideo ló gi ca ne ce sa ria co mo pa ra
sus cri bir un pro yec to de ta les ca rac te rís ti cas.

iEn la Ar gen ti na, las dé ca das fi na les del si -
glo XiX fue ron tes ti go de un cre ci mien to

ace le ra do de la pren sa ca tó li ca en dis tin tas
áreas del país. En es pe cial, fue en las re gio -
nes más es tre cha men te vin cu la das con el de -
sa rro llo so cioe co nó mi co agro pe cua rio, que
pros pe ra ron gra cias a la in ser ción de la Ar -
gen ti na en el mer ca do in ter na cio nal, don de el
de sa rro llo de la pren sa ca tó li ca se vi vió con
ma yor in ten si dad: así ocu rrió en las pro vin -
cias de Bue nos Ai res, San ta Fe y Cór do ba.2

Es te de sa rro llo so cioe co nó mi co, que sir ve de
es ce na rio al cre ci mien to de la pren sa ca tó li -
ca, coin ci dió ade más con el mo men to de la
gran in mi gra ción de ma sas, pro ve nien te en su
ma yor par te de ita lia y Es pa ña, que al can zó

los 300.000 in mi gran tes por año, an tes de la
Pri me ra Gue rra Mun dial.3 La ex pan sión eco -
nó mi ca, que se ha bía ini cia do en las dé ca das
an te rio res a 1880, fa vo re ci da ade más por el
de sa rro llo de los trans por tes y el cre ci mien to
de la po bla ción, se ace le ró a par tir de en ton -
ces. En es te mar co, se po bla ron los cam pos,
cre cie ron nue vos pue blos y pe que ñas ciu da -
des a lo lar go de un te rri to rio que ha bía per -
ma ne ci do has ta en ton ces re la ti va men te de sér -
ti co; es tos pu jan tes pue blos ad qui rie ron su
go bier no mu ni ci pal, su es cue la pú bli ca y tam -
bién su igle sia. En es te mar co, la igle sia ca tó -
li ca no per ma ne ció de nin gún mo do re tra sa da
con res pec to al de sa rro llo so cioe co nó mi co de
la re gión a fi nes del si glo XiX; por el con tra -
rio, ella vi vió un ace le ra do pro ce so de cre ci -
mien to que fue tan to más agu do en las re gio -
nes más fa vo re ci das por el in gre so al mer ca do
in ter na cio nal. En es te sen ti do, nues tra in ter -
pre ta ción de es te pe río do no coin ci de con
aque llos his to ria do res que –a ve ces en cla ve
mi li tan te– es cri bie ron una his to ria del ca to li -
cis mo ofre cien do la ima gen de una igle sia
que a fi nes del si glo XiX se pre sen ta ba co mo
una en ti dad bas tan te es cuá li da, po co con so li -
da da ins ti tu cio nal men te, e in clu so en re tro ce -
so, ba jo el im pul so de la se cu la ri za ción. La
igle sia Ca tó li ca, cree mos, no mar cha ba de
nin gún mo do a con tra pe lo del pro gre so.4

A me di da que la pam pa se po bla ba y cre -
cía, al go si mi lar ocu rría con la igle sia ca tó li -
ca: en tre 1880 y 1920 las es truc tu ras pas to ra -
les se mul ti pli ca ron a un rit mo ace le ra do, y
más to da vía en aque llas re gio nes don de el de -
sa rro llo so cioe co nó mi co se hi zo sen tir con
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2 So bre la pren sa ca tó li ca en la pro vin cia de Cór do ba,
véa se Sil via Roi ten burd, “Ca tó li cos, en tre la po lí ti ca y
la fe, 1862-1890”, en G. Vi dal y P. Va glien te, Por la se -
ñal de la cruz. Es tu dios so bre Igle sia ca tó li ca y so cie -
dad en Cór do ba, si glos xVII-xx, Cór do ba, 2001; pa ra
Bue nos Ai res, Nés tor To más Au za, “Un in di ca dor de la
cul tu ra bo nae ren se. El pe rio dis mo de 1877 a 1914”, In -
ves ti ga cio nes y En sa yos, Nº 50, Bue nos Ai res, Aca de -
mia Na cio nal de la His to ria, 2000.

3 Acer ca de las trans for ma cio nes so cioe co nó mi cas de la
Ar gen ti na, véa se, en tre otros, Pa blo Ger chu noff y Lu -
cas Llach, El ci clo de la ilu sión y el de sen can to, Bue -
nos Ai res, 1998; Eze quiel Ga llo, “Po lí ti ca y so cie dad en
la Ar gen ti na, 1870-1916”; Les lie Bet hell (ed.), His to ria
de Amé ri ca La ti na, Bar ce lo na, 1991, vol. X. 
4 En es te sen ti do, Ro ber to Di Ste fa no y Lo ris Za nat ta,
His to ria de la Igle sia Ca tó li ca...; Juan Car los Zu ret ti,
Nue va his to ria ecle siás ti ca ar gen ti na. Del Con ci lio de
Tren to al Va ti ca no II, Bue nos Ai res, 1972.



ma yor im pac to. El ca so más des ta ca do fue,
cla ro es tá, la pro vin cia de Bue nos Ai res.5 Si
du ran te las pri me ras dé ca das del si glo XiX el
nú me ro de las pa rro quias de Bue nos Ai res y
su cam pa ña só lo cre ció a un rit mo to da vía pa -
re ci do al del si glo XViii, na da si mi lar po dría
de cir se con res pec to a la eta pa que se abrió
lue go de Ca se ros. Fue en ton ces cuan do las
pa rro quias de la cam pa ña bo nae ren se co men -
za ron a mul ti pli car se, y más to da vía en las
dos úl ti mas dé ca das del si glo XiX: en 1852 se
po dían con ta bi li zar 33 pa rro quias en la cam -
pa ña bo nae ren se; pa ra 1871 ese nú me ro ha bía
tre pa do ya a 51; en 1881 se con ta ban a su vez
59 pa rro quias, que ha brán de mul ti pli car se de
ahí en más a un rit mo ace le ra do, lue go de la
ex pan sión de la fron te ra, fru to de la cam pa ña
del de sier to de 1879; así, más tar de, en 1904,
po dre mos en con trar un to tal de 91 pa rro quias
en la pro vin cia de Bue nos Ai res, que con ti -
nua rán mul ti pli cán do se... Y me nos de dos dé -
ca das más tar de, en 1921, la pro vin cia con ta -
ba no só lo con 54 pa rro quias más, si no
ade más con 37 nue vas ju ris dic cio nes ecle siás -
ti cas de me nor je rar quía.6 En los cua ren ta

años trans cu rri dos en tre 1880 y 1920, pues, se
es ta ble cie ron en la pro vin cia de Bue nos Ai res
86 nue vas pa rro quias, amén de otras ju ris dic -
cio nes ecle siás ti cas se cun da rias. Y no me nos
sig ni fi ca ti vo fue el cre ci mien to del cle ro en
es te lap so: si en 1900 la dió ce sis de La Pla ta,
que com pren día la muy pu jan te pro vin cia de
Bue nos Ai res, con ta ba con 152 sa cer do tes
dio ce sa nos, pa ra 1921 ese nú me ro se ha bía ya
du pli ca do, has ta al can zar un to tal de 320 clé -
ri gos que aten dían las cre cien tes ca pe lla nías y
pa rro quias de la dió ce sis; por su par te, tam -
bién el cle ro re gu lar se mul ti pli có a rit mo ace -
le ra do en es te pe río do, con el arri bo de nue vas
ór de nes re li gio sas que eran fru to de la in mi gra -
ción.7 Y no só lo au men ta ba el nú me ro de las
pa rro quias y los sa cer do tes que las aten dían;
tam bién cre cían jun to con ellos las aso cia cio -
nes pa rro quia les de dis tin ta ín do le (be ne fi cen -
cia, ca ri dad, prác ti ca de vo cio nal, prác ti cas li -
túr gi cas, ca te cis mo, etc.) que se nu trían de la
par ti ci pa ción ac ti va de una fe li gre sía en cons -
tan te cre ci mien to, a su vez, gra cias a la in mi -
gra ción ma si va.8
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5 Tam bién otras re gio nes de la Ar gen ti na vi vie ron un
im por tan te de sa rro llo de las es truc tu ras ecle siás ti cas y
pas to ra les. Pa ra el ca so de Cór do ba, véa se Art hur
Liebs cher, “ins ti tu tio na li za tion and evan ge li za tion in
the Ar gen ti ne church: Cór do ba un der Ze nón Bus tos,
1906-1919”, The Ame ri cas, vol. XLV, Nº 3, 1989, pp.
363-382. Pa ra el ca so de San ta Fe, véa se Ed gar Stof fel,
“La in mi gra ción y su im pac to so bre las es truc tu ras
ecle siás ti cas san ta fe si nas, 1856-1898”, en Ar chi vum,
vol. 16, 1994, pp. 145-162.
6 Acer ca del len to pro ce so de cre ci mien to de las es truc -
tu ras pas to ra les de la cam pa ña an tes de 1852, véa se
Ma ría Ele na Ba rral, “En bus ca de un des ti no: pa rro -
quias y cle ro ru ral en la pri me ra mi tad del si glo XiX”,
po nen cia pre sen ta da en las “XiX Jor na das de His to ria
Eco nó mi ca”, San Mar tín de los An des, 13 al 15 de oc -
tu bre de 2004. Pa ra 1871, véa se el co rres pon dien te Re -
gis tro es ta dís ti co de Bue nos Ai res, Bue nos Ai res, 1873,
pp. 59 y ss. Pa ra 1881, véa se la sec ción “Cul to” del
Cen so Ge ne ral de la pro vin cia de Bue nos Ai res de
1881, Bue nos Ai res, 1883, p. 417. Pa ra 1904 los da tos
han si do ex traí dos del Bo le tín Ecle siás ti co de la Dió ce -
sis de La Pla ta, 1904, pp. 346-350. Pa ra las pri me ras
dé ca das del si glo XX, pue de verse la nó mi na de las pa -

rro quias crea das du ran te el obis pa do de Te rre ro en el
Bo le tín Ecle siás ti co de la Dió ce sis de La Pla ta, 1921,
p. 50. Tam bién hay da tos al res pec to en Fran cis co Ave -
llá Chá fer, Mon se ñor Fran cis co Al ber ti, ter cer obis po y
pri mer ar zo bis po de La Pla ta, La Pla ta, 2002, y, del
mis mo au tor, “Ca pe lla nes y cu ras de las pa rro quias de
la pro vin cia de Bue nos Ai res”, Es tu dios, Nº 442, oc tu -
bre-di ciem bre de 1949.
7 Bo le tín ecle siás ti co de la dió ce sis de La Pla ta, 1921,
p. 50. Tam bién, véa se Jo sé Luis Kauf mann, Fe cun di dad
de la Igle sia pla ten se, La Pla ta, 1999. Acer ca del cre ci -
mien to del cle ro re gu lar, pue de ver se el in for me al res -
pec to que se pre sen tó en el Con gre so Na cio nal en 1925
en el Dia rio de se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
Bue nos Ai res, 1925, vol. 2, pp. 608 y ss.
8 Son po cos los tra ba jos que se han de te ni do a es tu diar
el vín cu lo en tre in mi gra ción y re li gión en sen ti do am -
plio. Exis ten al gu nos es tu dios de ca so, pe ro no un aná -
li sis com pren si vo de al can ce ge ne ral que no po de mos
ha cer aquí. Al res pec to, Nés tor To más Au za, Igle sia e
in mi gra ción, Bue nos Ai res, CEM LA, 1991; Da niel San -
ta ma ría, “Es ta do, igle sia e in mi gra ción en la Ar gen ti na
mo der na”, Es tu dios Mi gra to rios La ti noa me ri ca nos, Nº
14, Bue nos Ai res, 1990. Fer nan do De vo to y Gian faus to
Ro so li (eds.), La in mi gra ción ita lia na en la Ar gen ti na,
Bue nos Ai res, 1985.



En es te con tex to flo re ció una pren sa ca tó -
li ca que cir cu la ba en di fe ren tes ni ve les. Exis -
tían, en pri mer lu gar, los gran des dia rios que
se pu bli ca ban en la ciu dad de Bue nos Ai res
pe ro cu ya cir cu la ción era de al can ce más am -
plio da do que po dían lle gar con re la ti va fa ci -
li dad a las más im por tan tes ciu da des del país,
a tra vés del fe rro ca rril. En es ta pri me ra ca te -
go ría de be mos in cluir los dia rios La Amé ri ca
del Sud (1876-1880), La Unión (1881-1889),
La Voz de la Igle sia (1882-1911) y El Pue blo
(fun da do en 1900), pe rió di cos que se preo cu -
pa ban por imi tar en lo po si ble a los gran des
dia rios “li be ra les”, que eran a ve ces sus in ter -
lo cu to res e in clu so sus com pe ti do res. En un
se gun do ni vel en con tra mos los pe rió di cos ca -
tó li cos de pu bli ca ción lo cal que co men za ron
a pu bli car se en las más im por tan tes ciu da des
de la pro vin cia de Bue nos Ai res, a me di da
que ellas pros pe ra ban; es te ti po de pu bli ca -
ción re gio nal cre ció, en es pe cial, lue go de
1890. Los pe rió di cos ca tó li cos lo ca les, mu -
chas ve ces ba jo la ba tu ta del sa cer do te del lu -
gar, ser vían no só lo pa ra ar ti cu lar las dis tin -
tas ex pre sio nes del ca to li cis mo lo cal, si no
ade más pa ra am pli fi car su voz an te los gran -
des dia rios de la ciu dad de Bue nos Ai res, con
los que cons tru ye ron es tre chas re la cio nes:
así, era fre cuen te que el dia rio ca tó li co de la
ciu dad de Bue nos Ai res pu bli ca ra no ti cias
ex traí das de los dia rios re gio na les, con so li -
dan do re des de so li da ri dad en tre ellos.9 Ade -
más, exis tían en un ter cer ni vel las pu bli ca -
cio nes de ín do le pa rro quial, des ti na das a una
fe li gre sía muy aco ta da. A ve ces es tas pu bli -
ca cio nes eran mi nús cu las y se con for ma ban

con ser só lo unas po cas ho jas suel tas que se
en tre ga ban el do min go a la sa li da de la mi sa;
no obs tan te, si se tra ta ba de una pa rro quia
im por tan te, la pu bli ca ción pa rro quial po día
al can zar ma yor re per cu sión: así el ca so de la
re vis ta La Bue na Lec tu ra de la pa rro quia de
La Mer ced, una de las más tra di cio na les del
cen tro de Bue nos Ai res, pu bli ca ción que fue
fun da da en 1879 y se pu bli có sin in te rrup cio -
nes du ran te más de cin cuen ta años. Tam bién,
en es te mis mo sen ti do se pue de men cio nar,
por ejem plo, la re vis ta de la ba sí li ca de Lu ján,
La Per la del Pla ta, que vio la luz en 1890.
Otra ex pre sión de la pren sa ca tó li ca que me -
re ce ser des ta ca da es la que se ha lla ba es tre -
cha men te vin cu la da con las co mu ni da des de
in mi gran tes: en es te sen ti do pue de por ejem -
plo men cio nar se el pe rió di co The Sout hern
Cross de la co mu ni dad ir lan de sa o la pu bli ca -
ción de los ita lia nos, Cris to fo ro Co lom bo.10

En fin, los pe rió di cos ca tó li cos de la ciu dad
de Bue nos Ai res, en los que con cen tra re mos
nues tro aná li sis en las pró xi mas pá gi nas, se
in ser ta ban en un en tra ma do muy den so de pa -
rro quias, pu bli ca cio nes, aso cia cio nes ca tó li -
cas y fe li gre ses; la pren sa ca tó li ca te nía es tre -
chos la zos, pues, con la so cie dad.

ii ¿Có mo eran las pu bli ca cio nes ca tó li cas
de fi nes del si glo XiX, y las dos pri me ras

dé ca das del si glo XX? in de pen dien te men te de
su di ver si dad y su cre cien te nú me ro a me di -
da que trans cu rrían los años, pue den tra zar se
al gu nos ras gos ge ne ra les que ellas com par -
tían. En pri mer lu gar, se tra ta de pu bli ca cio -
nes que, a pe sar de que mu chas ve ces con ta -
ban con sus pro pios ta lle res e im pren tas,
ca re cían de ser vi cios in for ma ti vos mo der nos

122

9 Nó mi nas de las pu bli ca cio nes ca tó li cas de Bue nos Ai -
res se en cuen tran en ig na cio Or za li, La pren sa ar gen ti -
na, Bue nos Ai res-La Pla ta, Peu ser, 1893; “La bue na
pren sa en la dió ce sis de La Pla ta”, El Pue blo, 19 de ju -
nio de 1909. Una nó mi na de las más de se ten ta pu bli ca -
cio nes exis ten tes ha cia 1915 en Bue nos Ai res pue de
ver se en la Guía ecle siás ti ca de la Re pú bli ca Ar gen ti na
(di rec ción: San tia go Uss her), Bue nos Ai res, Ca baut
Edi to res /Li bre ría del Co le gio, 1915.

10 Acer ca de los ir lan de ses, véa se Juan Car los Ko rol e
Hil da Sa ba to, Có mo fue la in mi gra ción ir lan de sa en la
Ar gen ti na, Bue nos Ai res, 1981; so bre los ita lia nos, Fer -
nan do De vo to, Es tu dios so bre emi gra ción ita lia na a la
Ar gen ti na en la se gun da mi tad del si glo xIx, Na po li,
1991, y Fer nan do De vo to y Gian faus to Ro so li (eds.), La
in mi gra ción ita lia na en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, 1985.



–no con ta ban con ser vi cios te le grá fi cos– de -
fi cien cia que se hi zo sen tir ca da vez con ma -
yor fuer za en el ca so de los dia rios ca tó li cos;
mien tras la pren sa lai ca es ta ba por en ton ces
in gre san do de lle no en el pro ce so de mo der -
ni za ción de la ac ti vi dad pe rio dís ti ca a fi nes
del si glo XiX, con ser vi cios in for ma ti vos ca -
da vez más pro fe sio na les (así el ca so de La
Pren sa y La Na ción), la pren sa ca tó li ca se
que dó com ple ta men te re za ga da en el pe río do
que aquí es tu dia mos: las no ti cias que pu bli -
ca ba las re ca ba ba de otras pu bli ca cio nes, a
di fe ren cia de los gran des dia rios que con ta -
ban con ser vi cios in for ma ti vos pro fe sio na les
y se preo cu pa ban por ofre cer le al lec tor la
no ti cia más re cien te.11 Asi mis mo, el pe rio dis -
mo ca tó li co ca re cía de co rres pon sa les pro fe -
sio na les de tal mo do que se vio obli ga do a
su plir es ta de fi cien cia con co la bo ra cio nes de
ca rác ter ama teur, no siem pre de la me jor ca -
li dad pe rio dís ti ca. Ello re dun da ba en un
abun dan te nú me ro de no ti cias que apa re cían
en las pá gi nas del dia rio pu bli ca das en pri me -
ra per so na.12 Véa se en es te sen ti do có mo el
pe rió di co ca tó li co La Unión ca rac te ri za ba a
sus co la bo ra do res:

Es ta cla se de co la bo ra do res pue de dis tri -
buir se en tres ca te go rías: el co la bo ra dor
anó ni mo, mur mu ra dor, ma le di cen te, ca -
tea dor de es cán da los, que tie ne siem pre
una de nun cia en el bol si llo; el co la bo ra dor
no ti cio so, cro nis ta por ca ram bo la, fre -
cuen ta dor de bai les me nu dos, sa lu da dor
de los que par ten y los que lle gan; el co la -
bo ra dor so lem ne, con gran des ai res de li -

te ra to, pro vis to de un es ti lo rim bom ban te
(cuan do tie ne es ti lo), hue co y so no ro co -
mo una la ta va cía, in sí pi do, abu rri do co -
mo un tren noc tur no.13

En nin gu no de ellos se po día con fiar de ma -
sia do, con cluía el re dac tor. En es te mis mo
sen ti do, cons ti tuía tam bién una li mi ta ción de
la pren sa ca tó li ca el he cho de que es te ti po de
pu bli ca cio nes se ven die ra úni ca men te por
sus crip ción; a di fe ren cia de la pren sa “lai ca”,
los pe rió di cos ca tó li cos no se ven dían ni se
vo cea ban en la ca lle, si no que con ta ban con
un cír cu lo es tre cho de clien tes que re sul ta ba
muy di fí cil de in cre men tar. El sis te ma de sus -
crip ción le ga ran ti za ba una cuo ta de lec to res
fi jos pe ro al mis mo tiem po sus traía al pe rió -
di co de la ne ce si dad de sa lir a la ca za de nue -
vos lec to res, com pe tir en el mer ca do y atraer
nue vo pú bli co; le jos de ello, se man te nía gra -
cias a un es tre cho cír cu lo de fie les lec to res
que re no va ban año a año su sus crip ción. Las
es tre chas re des de sus crip to res de ca da pu bli -
ca ción ca tó li ca se cons truían en tor no a agen -
tes lo ca les que se en car ga ban tan to de la dis -
tri bu ción del pe rió di co co mo de co brar le a
los sus crip to res sus res pec ti vas cuo tas; es tos
agen tes so lían es ta ble cer se en las di ver sas
pa rro quias, cen tro des de el cual po dían coor -
di nar la dis tri bu ción y la ven ta de nue vas sus -
crip cio nes y ejem pla res. De es te mo do, la
pro duc ción, la ven ta, la dis tri bu ción y el con -
su mo del pe rió di co ca tó li co se tor na ba com -
ple ta men te de pen dien te de unas muy in trin -
ca das re des de lec to res, agen tes y fe li gre ses,
sin com pe tir li bre men te en el mer ca do. No
era és ta una pren sa mo der na, pro fe sio nal e
im per so nal, en los tér mi nos de Er nes to Que -
sa da.14 Es fre cuen te ad ver tir có mo los lec to -
res son al mis mo tiem po no só lo co la bo ra do -
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11 Un es tu dio so bre la mo der ni za ción edi to rial en La
Pren sa en Die go Va len zue la, “En ca mi no de la em pre -
sa pe rio dís ti ca: el ca so del dia rio “La Pren sa” du ran te la
dé ca da de 1870”, te sis de maes tría, Uni ver si dad Tor -
cua to Di Te lla, Bue nos Ai res, 2002. 
12 in clu so en fe chas tar días pue de ad ver tir se es te ras go
pe cu liar: “En la ca pi lla de Cor pus Ch ris ti”, El Pue blo,
2 de ju nio de 1914; “En la igle sia de Sion”, El Pue blo,
6 de oc tu bre de 1914; “De Ra mos Me jía”, El Pue blo, 11
de fe bre ro de 1916.

13 “Los co la bo ra do res”, La Unión, 28 de di ciem bre de
1887. 
14 E. Que sa da, “El pe rio dis mo ar gen ti no 1877-1883”,
Nue va re vis ta de Bue nos Ai res, t. iX, 1883, pp. 72-101.



res es pon tá neos e im pro vi sa dos del pe rió di co
–a fal ta de co rres pon sa les pro fe sio na les que
las pu bli ca cio nes no es ta ban en con di cio nes
de cos tear–; son ade más ellos mis mos los
agen tes que se en car gan de dis tri buir, di fun -
dir y ha cer co no cer a ni vel lo cal y pa rro quial
la pu bli ca ción de su pre fe ren cia. Así, por
ejem plo, po de mos to mar el ca so de la re vis ta
de la ba sí li ca de Lu ján, La Per la del Pla ta,
que ha bía si do fun da da en 1890, y se com pla -
cía del au men to cons tan te de los agen tes vo -
lun ta rios que la pu bli ca ción lo gra ba re clu tar
a fi nes del si glo XiX: “Es dig no de ob ser va -
ción el nú me ro de per so nas que se ofre cen
por to das par tes es pon tá nea y de sin te re sa da -
men te pa ra de sem pe ñar el car go de agen tes
de es ta re vis ta, o que lo acep tan a la me nor
in di ca ción sin re tri bu ción nin gu na”.15

Los ras gos que he mos men cio na do con -
ver tían al pe rio dis mo ca tó li co de fi nes del si -
glo XiX en un ti po pe cu liar de pren sa que no
lo gra ba del to do pro fe sio na li zar se. De cual -
quier for ma, el pe rio dis mo ca tó li co no te nía
por en ton ces ple na con cien cia, en ge ne ral, de
que se en con tra ba a la za ga con res pec to a las
de más pu bli ca cio nes pe rió di cas, ca da vez
más re fi na das y pro fe sio na les. El pe rio dis mo
ca tó li co só lo co bró ple na con cien cia de su re -
tra so téc ni co y pro fe sio nal a la ho ra de la Pri -
me ra Gue rra Mun dial, cuan do no pu do res -
pon der a la cre cien te avi dez de los lec to res
por la in for ma ción, da do que ca re cía to da vía
de los ser vi cios te le grá fi cos pro pios de un
dia rio mo der no. Así ha brá de cons ta tar lo en
1917 el di rec tor del dia rio ca tó li co El Pue blo,
quien ad vir tió que el pe rió di co no es ta ba en
con di cio nes de “com pe tir aun des de el pun to
de vis ta in for ma ti vo con los de más dia rios
que se vo cean en las ca lles”.16 Pe se a to das
sus li mi ta cio nes, la pren sa ca tó li ca con ser vó

su es tre cha y fi ja clien te la, que con ti nuó sus -
cri bién do se al pe rió di co a lo lar go de los
años. ¿Por qué lo ha cía? Es to nos con du ce a
otro pro ble ma: la iden ti fi ca ción de los usos
que se le da ba a es ta pren sa en es te con tex to
so cial de fi nes del si glo XiX y dos pri me ras
dé ca das del si glo XX.

iii Los usos que se le da ba al pe rió di co
ca tó li co eran, en es te con tex to, múl ti -

ples, ca si in fi ni tos; res trin gir el aná li sis de la
pren sa ca tó li ca a sus in ter ven cio nes de ín do -
le po lí ti co-ideo ló gi ca es mos trar una por ción
de ma sia do pe que ña de un uni ver so que es
mu cho más ri co y com ple jo. 

El pe rió di co ca tó li co ser vía pa ra in vi tar a
par ti ci par en las prin ci pa les fes ti vi da des re li -
gio sas: era el lu gar don de se anun cia ban las
fies tas pa tro na les que te nían lu gar en ca da
pa rro quia y en ca da pue blo de la pro vin cia de
Bue nos Ai res, y don de se in vi ta ba al pú bli co
a asis tir. Es tas fies tas so lían con tar con ba za -
res, ri fas, jue gos y en tre te ni mien tos, así co -
mo tam bién –en el so lem ne mo men to de la
mi sa– con la ac ti va par ti ci pa ción de los lai -
cos en la li tur gia: eran és tos quie nes se en car -
ga ban de pre pa rar los cul tos, en sa yar las mi -
sas, can tar en los co ros e in clu so eran ca pa ces
de in tro du cir en el tem plo ins tru men tos mu -
si ca les de lo más re fi na dos, ta les co mo el ar -
pa, el pia no, la man do li na.17 En la pren sa ca -
tó li ca se in for ma ba el com ple to pro gra ma de
fes te jos que se lle va ría a ca bo en ca da una de
es tas fies tas y, más im por tan te aun, quié nes
se es pe ra ba que es tu vie ran pre sen tes en ca da
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15 La Per la del Pla ta, 22 de oc tu bre de 1893, p. 714.
16 “Un día que ha bre mos me nes ter”, El Pue blo, 14 de
sep tiem bre de 1917, p. 1.

17 En el cam bio de si glo, los ejem plos de es te ti po de
even tos son in nu me ra bles: en San An drés de Gi les se
ben de cía un al tar en 1901, y en esa oca sión los vio li nes,
man do li na, ar mo nium, flau ta, vio lon ce llo y co ro es tu -
vie ron a car go de las se ño ri tas de la pa rro quia, en “De
Gi les”, La Voz de la Igle sia, 20 de ju lio de 1901; en
Bra ga do, se hi zo un enor me es fuer zo en 1903 pa ra in -
ter pre tar la mar cha fú ne bre de Wag ner, en la mi sa que
se ce le bró en ho nor de León Xiii, “En el Bra ga do”, La
Voz de la Igle sia, 28 de agos to de 1903.



ca so. En las pa rro quias más cons pi cuas es tos
fes te jos po dían es tar pa tro ci na dos por fa mi -
lias de im por tan tes ape lli dos que apa dri na ban
las fies tas y las pres ti gia ban con su so la pre -
sen cia. Así, por ejem plo, en oca sión de las
fies tas pa tro na les de San Fer nan do, im por tan -
te lo ca li dad de ve ra neo a la cual so lían asis tir
las fa mi lias más en cum bra das, el pe rió di co
La Voz de la Igle sia co men ta ba: “Da da la ex -
ten sión que el pro gra ma com pren de y la cla se
de per so nas que no du da mos asis ti rán, re pe ti -
mos que es tas fies tas cons ti tui rán un ver da de -
ro acon te ci mien to re li gio so so cial”.18

En tre los di ver sos usos que po día adop tar
la pren sa ca tó li ca, po de mos ade más se ña lar
que el dia rio ca tó li co era el es pa cio por ex ce -
len cia pa ra ha cer co lec tas con cual quier ob je -
to que tu vie ra re la ción con la vi da re li gio sa
de una pa rro quia. Por ejem plo, so lía pu bli -
car se en el dia rio que en las pa rro quias más
apar ta das, mar gi na les, po bres y con tem plos
en con di cio nes mu chas ve ces pre ca rias, los
ni ños del ca te cis mo ca re cían de los tra jes
apro pia dos pa ra su co mu nión y, por con si -
guien te, se so li ci ta ba la con tri bu ción de los
lec to res pa ra que tu vie ran sus res pec ti vos tra -
jes, a to no con la cir cuns tan cia.19 Otros avi -
sos y pe di dos de es ta mis ma ín do le eran los
que te nían por ob je to la ob ten ción de re cur -
sos pa ra cons truir, re fac cio nar u or na men tar
al gu no de los tan tos tem plos de Bue nos Ai res
que, se gún he mos ya in di ca do, se en con tra -
ban fre cuen te men te en obra, en un mo men to
de flo re ci mien to eco nó mi co. Se gún las pa la -
bras de un fiel tes ti go de es te pro ce so –se tra -

ta de Ma ria no Es pi no sa, más tar de ar zo bis -
po–, “to dos los tem plos de la pro vin cia de
Bue nos Ai res y del mun do en te ro se van ha -
cien do con las li mos nas que se van re co -
gien do, a me di da que se va tra ba jan do”.20

Ha bía pu bli ca cio nes ca tó li cas que na cie ron
con el so lo ob je to de re ca bar fon dos en pos
de la cons truc ción de un tem plo: así ocu rrió
por ejem plo con La Per la del Pla ta, que sa -
lió a la ca lle po co des pués de que se pu sie ra
en mar cha el pro yec to de cons truir en Lu ján
una ba sí li ca en es ti lo neo gó ti co des ti na da al
san tua rio de la Vir gen; era és te un pro yec to
am bi cio so que exi gía pa ra su cons truc ción
una vas ta mo vi li za ción de re cur sos eco nó mi -
cos. La re vis ta ju gó un im por tan te pa pel en
es te sen ti do; ya en su pri mer nú me ro de cla ra -
ba que se en car ga ría de re fle jar “el mo vi mien -
to de pe re gri nos y vi si tan tes al san tua rio de
Lu ján; las ofren das en me tá li co u ob je tos”.21

La pren sa ca tó li ca re fle ja es te pro ce so con
ni ti dez en la vas ta ex ten sión de la pam pa; po -
ne en evi den cia el mo do en que los ve ci nos
de ca da pue blo de la pro vin cia de Bue nos Ai -
res so lían in vo lu crar se en la cons truc ción del
tem plo pa rro quial, con tri bu yen do con él por
to dos los me dios que es tu vie ran a su al can ce:
po dían sen ci lla men te com pro me ter se a apor -
tar do na ti vos en di ne ro, pa ra lo cual se “le -
van ta ban sus crip cio nes” al efec to, co mo se
de cía en el len gua je de la épo ca;22 tam bién
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18 “Las gran des fies tas en San Fer nan do”, La Voz de la
Igle sia, 24 de ene ro de 1896.
19 Véa se por ejem plo el si guien te avi so: “A las per so nas
ca ri ta ti vas. Cin co ni ños del co le gio del Cír cu lo de
Obre ros de San Car los [ba rrio obre ro de Bue nos Ai res]
es tán pre pa ra dos pa ra re ci bir la pri me ra co mu nión el 8
de di ciem bre pe ro ca re cen del tra je ade cua do [...]. Las
per so nas ca ri ta ti vas que de seen prac ti car la bue na obra
de cos tear uno o más tra jes pue den di ri gir se al [...] des -
pa cho pa rro quial de San Car los”, “A las per so nas ca ri -
ta ti vas”, El Pue blo, 1 de di ciem bre de 1908.

20 “in for me de mi sión en Pi güé” [por Ma ria no Es pi no -
sa, en ton ces vi ca rio ge ne ral del ar zo bis pa do de Bue nos
Ai res], re pro du ci do en La Bue na Lec tu ra, 1 de fe bre ro
de 1896. 
21 Juan An to nio Pre sas, Ana les de Nues tra Se ño ra de
Lu ján: tra ba jo his tó ri co-do cu men tal 1630-1982, Mo -
rón, 1983, p. 207.
22 Los ejem plos en es te sen ti do son nu me ro sos: pa ra
cons truir el tem plo de San An drés de Gi les, que es ta ba
pre su pues ta do en $ 530.000, la Mu ni ci pa li dad con ta ba
só lo con $ 150.000 y el res to es pe ra ba ob te ner los de una
sus crip ción, cf. Se cun di no Nés tor Gar cía, His to ria de
San An drés de Gi les des de sus orí ge nes has ta 1930, San
An drés de Gi les, 1986, p. 176; en Bra ga do, al igual que
en mu chos otros la dos, la sus crip ción se lle vó a ca bo



era fre cuen te la do na ción de la dri llos u otros
ma te ria les de cons truc ción des ti na dos a las
obras que eran ce di dos por al ba ñi les o por los
due ños de los hor nos de la dri llos;23 otra va -
rian te era igual men te la con tri bu ción con or -
na men ta ción pa ra el fu tu ro tem plo, a tra vés
de la do na ción de al ta res o imá ge nes re li gio -
sas que po día pro ve nir de una vie ja ca pi lla
pri va da;24 po dían ade más ob te ner a su fa vor
ma no de obra gra tui ta por par te de peo nes y
jor na le ros que, a fin de no que dar se afue ra
del em pren di mien to del pue blo en el cual
que rían par ti ci par a to da cos ta, ce dían aque -
llo que ellos te nían, va le de cir, su pro pia fuer -
za de tra ba jo. Los ve ci nos, pues, par ti ci pa ban
de la vi da de su tem plo en mu chos sen ti dos.
La pa rro quia no era sim ple men te el lu gar en
el cual se asis tía a la mi sa los do min gos; más
im por tan te aún, era un cen tro de la so cia bi li -
dad ve ci nal: los ve ci nos par ti ci pa ban en múl -
ti ples ins tan cias de la vi da de su pa rro quia y
de su pue blo. Por ejem plo, eran ellos quie nes
com po nían las co mi sio nes ve ci na les pro-
tem plo, co mi sio nes de ve ci nos que se en car -
ga ban de ob te ner los re cur sos que se ne ce si -
ta ban ya sea pa ra cons truir, re fac cio nar o
de co rar el tem plo a tra vés de múl ti ples vías
que con tri buían a afian zar la so cia bi li dad lo -
cal, ya sea por me dio de la or ga ni za ción de
con cier tos, a car go de afi cio na dos, es de cir,
los pro pios ve ci nos las más de las ve ces;25 la

pues ta en es ce na de obras de tea tro;26 la or ga -
ni za ción de ba za res y ri fas de cu ya ges tión se
en car ga ban por lo ge ne ral las “prin ci pa les”
mu je res de la lo ca li dad. Por ejem plo, en San
Jus to, lo ca li dad de la pro vin cia de Bue nos
Ai res, “una so cie dad de res pe ta bles ma tro nas
[...] se pro po ne abrir un ba zar de im por tan tes
ob je tos do na dos que se ri fa rán en be ne fi cio
de la obra del tem plo”.27 Y si la en ver ga du ra
de la obra en cur so lo jus ti fi ca ba, se po día in -
clu so or ga ni zar un ver da de ro “fes ti val” que
in clu ye ra una ker me se que com bi na ba la fe -
ria, la mú si ca, el tea tro, el ba zar, las ri fas, jue -
gos, bai le y otros en tre te ni mien tos –to do ello
con el aval del ar zo bis po, por cier to–: así se
hi zo en 1898, a fin de jun tar fon dos na da me -
nos que pa ra el san tua rio de Lu ján.28

Pe ro la pren sa ca tó li ca no só lo se en car ga -
ba de re fle jar las ac ti vi da des de los ve ci nos;
más aún: las es ti mu la ba, gra cias a la pu bli ca -
ción re cu rren te de las no ti cias que da ban
cuen ta de la vi da pa rro quial. No só lo era el
lu gar por ex ce len cia al cual acu dían las co mi -
sio nes pro-tem plo pa ra ha cer pú bli cas sus ne -
ce si da des a tra vés de avi sos ta les co mo el si -
guien te:

Les pe di mos per se ve ren ar dien te men te en
la ta rea em pren di da mu nien do lo más bre -
ve men te po si ble al lin do pue blo de Las
Con chas de un tem plo dig no de su cul tu -
ra, de la al ta so cie dad de Bue nos Ai res que
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“con los aus pi cios de un nú cleo de ve ci nos ca rac te ri za -
dos”, cf. Juan R. Mo ya, Con tri bu ción a la his to ria de
Bra ga do, La Pla ta, 1957, p. 169. 
23 Por ejem plo, en 1890 un al ba ñil de San isi dro do na -
ba are na y otros ma te ria les pa ra la cons truc ción del
tem plo de Oli vos. Véa se “La ca pi lla de Oli vos”, La Voz
de la Igle sia, 12 de abril de 1890.
24 Véa se Ri car do Lla nes, El ba rrio de San Cris tó bal,
Bue nos Ai res, 1970, p. 23.
25 Véa se “Con cier to en San Fer nan do”, La Amé ri ca del
Sud, 26 de ene ro de 1877; “A be ne fi cio de un tem plo”,
La Amé ri ca del Sud, 4 de di ciem bre de 1877 (don de se
anun cia la rea li za ción de una “ma ti née mu si cal, a car go
de afi cio na das); tam bién: “Ba zar de ca ri dad”, La Unión,
17 de ju lio de 1887, don de se anun cia un con cier to en el
que par ti ci pan “las prin ci pa les ni ñas de la pa rro quia”. 

26 En la dé ca da de 1870 se po pu la ri za ron las obras de
Fer nán dez Es pa de ro (Pu re za y vi cio, Las cam pa nas del
mo nas te rio) que se so lían re pre sen tar en los pue blos de
cam pa ña. Sus obras, ade más, se di fun dían en El ca tó li -
co ar gen ti no, que pu bli có un fo lle tín de es te mis mo au -
tor a par tir de ju lio de 1875. 
27 “San Jus to”, La Amé ri ca del Sud, 3 de ju lio de 1877.
Asi mis mo, el 24 de sep tiem bre de 1878 ese pe rió di co
anun cia ba: “las da mas de Bel gra no pre pa ran ac ti va -
men te un ba zar cu yo pro duc to se des ti na a las obras del
tem plo de la lo ca li dad”. Al go si mi lar ocu rría en el Pi lar,
La Amé ri ca del Sud, 11 de oc tu bre de 1878.
28 Véa se “Fes ti val por el San tua rio de Lu ján”, La Bue -
na Lec tu ra, 29 de ene ro de 1898.



allí re si de en ve ra no y de los an ti guos fun -
da do res y ve ci nos allí co no ci dos, se ria -
men te em pe ña dos en se cun dar al dig no
cu ra vi ca rio.29

Te nía ade más un efec to mul ti pli ca dor, da do
que a la pu bli ca ción de un avi so le se gui rán
otros. Una vez reu ni dos los fon dos pa ra el
tem plo en obra, era fre cuen te que la pren sa
pu bli ca ra, con los res pec ti vos nom bres y ape -
lli dos, los lis ta dos de quie nes se ha bían to ma -
do el tra ba jo de con tri buir con las obras. Es -
tas lis tas tie nen una par ti cu la ri dad: po dían ser
in ter mi na bles e in clu so cre cer con el co rrer
de los días, da do que a me di da que se iban
pu bli can do las pri me ras sus crip cio nes, se re -
ci bían nue vas con tri bu cio nes, que a su vez se
pu bli ca ban, in cre men tan do las lis tas y por
su pues to las do na cio nes ob te ni das.30 De tal
mo do que bien po dría pen sar se que es ta re cu -
rren te pu bli ca ción de lis tas es una es pi ral que
se ali men ta mu tua men te: unos co la bo ran
cuan do ad vier ten que otros lo han he cho, y de
es te mo do un gran nú me ro de ape lli dos ter -
mi na por apa re cer en el pe rió di co. Es te me -
ca nis mo fun cio na ba exi to sa men te, pa ra sor -
pre sa mu chas ve ces del pro pio pe rió di co, que
no ha cía más que ad mi rar se del éxi to ob te ni -
do; por ejem plo, en 1877 La Amé ri ca del Sud
de cla ra ba que “los fie les de Car men de Are -
co pa re ce que ri va li za ran en ge ne ro si dad pa -
ra con la Ca sa del Se ñor”.31 En de fi ni ti va: na -
die que ría que dar fue ra de los lis ta dos que se
pu bli ca ban en los dia rios.

Pe ro es to no se ago ta ba aquí: la pren sa po -
día ser uti li za da ade más co mo una he rra -

mien ta pa ra ejer cer in fluen cia an te la au to ri -
dad ecle siás ti ca. Los ve ci nos y fie les de las
pa rro quias dis per sas a lo lar go de la pam pa
so lían re cu rrir a la pren sa con el ob je to de ex -
pre sar sus in quie tu des e in te re ses. Así, por
ejem plo, po dían di ri gir se a la pren sa con el
ob je to de in ter pe lar a la au to ri dad ecle siás ti -
ca; pue de ver se, pues, que el pe rio dis mo ca -
tó li co no de pen día di rec ta men te de los obis -
pos ni se ha lla ban ba jo su au to ri dad es tre cha.
Más bien, lo que ocu rría era que el pe rió di co
se con ver tía en una bi sa gra que co nec ta ba a
la au to ri dad ecle siás ti ca con las muy dis per -
sas y he te ro gé neas fe li gre sías, dis tri bui das a
lo lar go de la pam pa. La pren sa ca tó li ca era el
prin ci pal ca nal de co mu ni ca ción en tre los pu -
jan tes pue blos de la pro vin cia de Bue nos Ai -
res con la au to ri dad ecle siás ti ca, una au to ri -
dad de la que de pen dían las de ci sio nes acer ca
de, en tre tan tas otras co sas, la crea ción de
nue vas pa rro quias.32 Si con si de ra mos que te -
ner una pa rro quia pro pia era un sig no de “ma -
yo ría de edad” pa ra los pue blos de la pro vin -
cia de más re cien te crea ción, que no se
con for ma ban con ser sim ples “pue blos”, si no
que as pi ra ban a que se los per ci bie ra y tra ta ra
co mo ver da de ras ciu da des, no es de ex tra ñar
que sus po bla do res se es for za ran por ob te ner
ese ga lar dón. Con es te ob je to, el con tac to con
la pren sa era el re cur so más pre cia do con el
que con ta ban: por ejem plo, los ve ci nos de la
lo ca li dad de Mar cos Paz en via ban en 1879 un
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29 La Amé ri ca del Sud. Dia rio ca tó li co, po lí ti co, co mer -
cial y de in te re ses ge ne ra les, 12 de fe bre ro de 1879.
30 El 2 de fe bre ro de 1877 La Amé ri ca del Sud pu bli ca -
ba la “pri me ra lis ta de las per so nas que has ta la fe cha se
han sus crip to a la obra del al tar en ho nor de la Vir gen de
Lour des”. Cla ro que a ella le se gui rán otras. Otros ejem -
plos en “Do na ti vos”, La voz de la Igle sia, 4 de fe bre ro
de 1897; “Do na ción”, El Pue blo, 26 de ene ro de 1906.
31 “Más do na ti vos”, La Amé ri ca del Sud, 3 de ju lio de
1877.

32 Tén ga se en cuen ta que la to ta li dad de la pro vin cia de
Bue nos Ai res de pen dió en tre 1897 y 1934 de una úni ca
ju ris dic ción ecle siás ti ca: la dió ce sis de La Pla ta. Re cién
en 1934 es ta vas ta ju ris dic ción dio ce sa na fue frag men -
ta da, cuan do fue ele va da a se de ar qui dio ce sa na, sub di -
vi dién do se su te rri to rio en los nue vos obis pa dos de Ba -
hía Blan ca, Mer ce des y Azul. Pue de co le gir se de allí la
im por tan cia que La Pla ta te nía en la igle sia ar gen ti na de
co mien zos del si glo XX. No obs tan te, la his to rio gra fía
lo ha pa sa do com ple ta men te por al to. He mos lla ma do la
aten ción so bre es te pun to en otro lu gar: Mi ran da Li da,
“Ca to li cis mo y pe ro nis mo: de ba tes, pro ble mas, pre gun -
tas”, Bo le tín del Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame -
ri ca na “Dr. Emi lio Ra vig na ni”, en pren sa. 



“co mu ni ca do” a la pren sa ca tó li ca in for man do
que ha bían ter mi na do de cons truir su tem plo y
es pe ra ban la vi si ta del ar zo bis po con enor mes
ex pec ta ti vas ya que, se gún con fia ban, no tar -
da rían en ob te ner el ran go de pa rro quia.33

Pue de ver se que los fie les de ca da pa rro -
quia par ti ci pa ban in ten sa men te en la vi da re -
li gio sa de su lo ca li dad. Y ello re dun da ba, a
ve ces, en su in te rés por to mar par ti do en to -
das aque llas de ci sio nes concernientes a la vi -
da de su tem plo; por ejem plo, era fre cuen te
que opi na ran acer ca del nom bra mien to de los
sa cer do tes que se ha cían car go de aten der el
cul to en los di fe ren tes tem plos. Tam bién era
fre cuen te que in ter vi nie ran cuan do un pá rro co
ame na za ba con re nun ciar; los ve ci nos lo ha -
cían a tra vés de car tas re mi ti das al ar zo bis pa -
do, car tas que po dían co brar fuer za si lo gra ban
ser re pro du ci das en un pe rió di co de Bue nos
Ai res.34 Asi mis mo, son igual men te abun dan -
tes los ca sos en los que los ve ci nos, a tra vés de
la pren sa, le ha cían co no cer a la au to ri dad
ecle siás ti ca sus in quie tu des y ne ce si da des re li -
gio sas; por ejem plo, en 1886 el pe rió di co La
Unión in ter ve nía, en pri me ra per so na, pa ra so -
li ci tar, con el cir cun lo quio de “a quien co rres -
pon da” –no po día ser si no la au to ri dad ecle -
siás ti ca– que se ocu pa ra de aten der el re cla mo
de los ve ci nos de un cu ra to de cam pa ña que
ha cía ca si un año que per ma ne cía va can te:

Va a ha cer un año que Sui pa cha se ha lla
des pro vis ta de cu ra ti tu lar. [...] Mu chas
fa mi lias que no quie ren te ner sus hi jos
sin bau ti zar se cos tean has ta Mer ce des
[...]. No pi da mos des pués a los pue blos

de la cam pa ña que cum plan con los de be -
res re li gio sos si fal tan quie nes de ben dar -
les el ejem plo [...]. Nos per mi ti mos po ner
en co no ci mien to de quien co rres pon da
es tos he chos a fin de que se pon ga pron -
to re me dio al mal. Sui pa cha ne ce si ta un
cu ra y es só lo cues tión de bue na vo lun tad
el dár se lo.35

Nom bra mien tos de sa cer do tes, crea cio nes de
nue vas pa rro quias y otras tan tas de ci sio nes
re la ti vas al go bier no ecle siás ti co eran ma te ria
so bre la cual la pren sa ca tó li ca opi na ba to do
el tiem po; y es ta opi nión el pe rió di co la emi -
tía mu chas ve ces a ins tan cias de los pro pios
ve ci nos de las di fe ren tes lo ca li da des que ha -
cían de la pren sa ca tó li ca al go más que un
sim ple ca nal de co mu ni ca ción: era un me ca -
nis mo pa ra ejer cer su in fluen cia. La pren sa
po día in clu so in vo lu crar se en ver da de ros ca -
pri chos por par te de los ve ci nos; así ocu rrió
en la pa rro quia de Ra mos Me jía, im por tan te
cen tro de ve ra neo de dis tin gui das fa mi lias
por te ñas, don de los fie les (y ve ra nean tes) re -
cla ma ban que se mo di fi ca ra la ad vo ca ción
que lle va ba el tem plo pa rro quial, ba jo el
nom bre de Nues tra Se ño ra del Car men, por
el de la in ma cu la da Con cep ción. La Voz de
la Igle sia ex pli ca ba que “mo ti va es ta aten di -
ble so li ci tud la cir cuns tan cia de ocu rrir aque -
lla fies ta [del Car men] en in vier no, ge ne ral -
men te en tiem po po co pro pi cio pa ra fies tas,
y de que en di ciem bre se en cuen tran ya las
fa mi lias pia do sas que ve ra nean en es ta lo ca -
li dad”. Y el pe rió di co no se li mi ta ba, sen ci -
lla men te, a trans mi tir la in quie tud de los ve -
ci nos y ve ra nean tes, si no que agre ga ba, en
pri me ra per so na: “co mo no se tra ta más que
de un cam bio de ad vo ca ción [...] opi na mos
que la cu ria pla ten se no opon drá di fi cul ta des
a es ta so li ci tud”.36
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33 “El pue blo Mar cos Paz”, La Amé ri ca del Sud, 16 de
abril de 1879. Otros ejem plos en es te mis mo sen ti do en
“Pa rro quia de Ri va da via”, La Voz de la Igle sia, 4 de no -
viem bre de 1903; “De Tem per ley”, El Pue blo, 7 de ju -
lio de 1910.
34 Al gu nos ejem plos en es te sen ti do pue den ver se en “De
la pro vin cia. Lo bos”, El Pue blo, 18 de agos to de 1901;
“De Mer ce des”, La Voz de la Igle sia, 12 de sep tiem bre de
1904; “El se ñor cu ra de San isi dro. Re ti ro de su re nun -
cia”, La Voz de la Igle sia, 17 de oc tu bre de 1905.

35 “En Sui pa cha”, La Unión, 25 de sep tiem bre de 1886. 
36 “Ra mos Me jía. Cam bio de ti tu lar”, La Voz de la Igle -
sia, 30 de oc tu bre de 1903.



Las in ter ven cio nes en pri me ra per so na del
dia rio su gie ren la idea de que el pe rió di co ca -
tó li co era mu cho más que una ho ja im pre sa;
era un ac tor en sí mis mo que po día ejer cer in -
fluen cia, en es pe cial, en las de ci sio nes epis -
co pa les. Ci ta re mos un ejem plo, en tre mu chos
otros, que po dría mos con si de rar en es te sen -
ti do: en 1906 cir cu la ba el ru mor de que el
pres bí te ro Gus ta vo Fran ces chi, por en ton ces
el te nien te cu ra de la pa rro quia de La Pie dad
y, a la sa zón, fre cuen te co la bo ra dor del pe rió -
di co La Voz de la Igle sia, se ría pro mo vi do
co mo ti tu lar a la pa rro quia de Bel gra no. Una
vez di fun di da la no ti cia, el pe rió di co en el
que tra ba ja ba no tar dó en ex pre sar su preo cu -
pa ción por aquel nom bra mien to que, se gún
es ti ma ba, le res ta ría uno de sus me jo res co la -
bo ra do res: el pe rió di co te mía que las ta reas
pa rro quia les ab sor bie ran por com ple to al jo -
ven pres bí te ro. De más es tá de cir que no guar -
dó si len cio al res pec to: “no sa be mos si aplau -
dir u ob je tar es ta de sig na ción [...] El egoís mo
y el in te rés ti ran pa ra la ca sa. Era un co la bo -
ra dor nú me ro uno y tal vez con la su ma de
nue vos tra ba jos la dee un po co la plu ma”.37

No po de mos de ter mi nar con pre ci sión qué in -
flu jo pu die ron ha ber te ni do es tas lí neas en la
de ci sión ar zo bis pal acer ca de aquel nom bra -
mien to, pe ro es un he cho que Gus ta vo Fran -
ces chi no fue ja más cu ra pá rro co... Y po co
más tar de se con ver tía en un co la bo ra dor per -
ma nen te de la Re vis ta ecle siás ti ca del Ar zo -
bis pa do de Bue nos Ai res. Des de es te pues to
co men zó a abrir se te rre no en el mun do in te -
lec tual y en el pe rio dis mo ca tó li co, una ca rre -
ra que se vio co ro na da en 1932 cuan do se hi -
zo car go de la di rec ción del muy pres ti gio so
se ma na rio Cri te rio.38 En fin, lo que nos in te -

re sa des ta car aquí es el he cho de que el pe rió -
di co ca tó li co fue un im por tan te ac tor que con -
tri bu yó a en cau zar la ca rre ra ecle siás ti ca de
es te ta len to so sa cer do te. Los usos que en con -
tra ba el pe rio dis mo ca tó li co eran múl ti ples.

iVEs ta mos aho ra en con di cio nes de
abor dar al gu nas dis cu sio nes de ca rác -

ter más ge ne ral a las que nos con du jo nues tro
es tu dio de la pren sa ca tó li ca de Bue nos Ai -
res. En pri mer lu gar, cree mos que es ne ce sa -
rio so me ter a crí ti ca la idea por lo de más fre -
cuen te en la his to rio gra fía de que el si glo XiX

ex pe ri men tó no ta bles e irre ver si bles avan ces
en el pro ce so de se cu la ri za ción, de la ma no
de las re for mas li be ra les.39 Las le yes lai cas
in tro du ci das en la Ar gen ti na en la dé ca da de
1880 –en se ñan za lai ca en 1884, ma tri mo nio
ci vil en 1888–, que con tri bu ye ron a mo di fi -
car sus tan cial men te la re la ción que la igle sia
Ca tó li ca te nía con el Es ta do, le per mi tie ron a
la igle sia eman ci par se de la tu te la del Es ta do
pe ro no ero sio na ron de nin gún mo do la pre -
sen cia que la igle sia te nía en la so cie dad.40

La pren sa ca tó li ca que se des ple gó cre cien te -
men te des de en ton ces es una bue na prue ba de
ello; a par tir de la dé ca da de 1880 no só lo se
mul ti pli ca ron las pu bli ca cio nes pe rió di cas
ca tó li cas, si no que fue en ton ces cuan do na -
cie ron las pri me ras ca sas edi to ria les ca tó li -
cas, que dis tri buían li bros y fo lle tos en las
prin ci pa les ciu da des del país a tra vés de re -
des de dis tri bu ción for ta le ci das a su vez por
la cir cu la ción de los dia rios ca tó li cos, don de
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37 “Pro vi sión de cu ra tos”, La Voz de la Igle sia, 19 de
oc tu bre de 1906.
38 Acer ca de la fi gu ra de Gus ta vo Fran ces chi, véa se Tu -
lio Hal pe rin Dong hi, La Ar gen ti na y la tor men ta del
mun do. Ideas e ideo lo gías en la Ar gen ti na en tre 1930 y
1945, Bue nos Ai res, 2003, en tre otros tra ba jos.

39 Pa ra una dis cu sión acer ca del con cep to de se cu la ri za -
ción, véa se Mi ran da Li da, “Se cu la ri za ción”, en Fran cis
Korn y Mi guel de Asúa, Erro res eru di tos y otras con si -
de ra cio nes, ins ti tu to de in ves ti ga cio nes So cia les de la
Aca de mia Na cio nal de Cien cias, 2004, pp. 126-131.
40 Acer ca de la re la ción en tre la igle sia y el Es ta do ar -
gen ti nos a fi nes del si glo XiX véa se Mi ran da Li da, “De
los re cur sos de fuer za o de las trans for ma cio nes de la
igle sia y del Es ta do en la se gun da mi tad del si glo XiX”,
Bo le tín del Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame ri ca na
“Dr. Emi lio Ra vig na ni”, Nº 26, Bue nos Ai res, 2º se -
mes tre de 2004.



se di fun dían y pro mo cio na ban es tas ini cia ti -
vas edi to ria les. En es te sen ti do se des ta can la
“So cie dad Pro pa ga ción de Bue nos Li bros”,
fun da da en 1888 –que te nía con tac tos en di -
ver sas pro vin cias e in clu so en el Uru guay–
así co mo la pu bli ca ción de los sa le sia nos,
Lec tu ras ca tó li cas que, a pre cios ba ra tos, po -
nía to dos los me ses al al can ce del lec tor
ejem pla res de más de cien pá gi nas que reu -
nían no ve las, lec tu ras pia do sas y mo ra les.41

Es tas pu bli ca cio nes en con tra ban en las pa rro -
quias, cen tros sa le sia nos y di ver sos es pa cios
de so cia bi li dad ca tó li ca sus prin ci pa les ám bi -
tos de di fu sión y dis tri bu ción. Así, pues, la
cul tu ra ca tó li ca, la pren sa y las pu bli ca cio nes
co men za ron des de fi nes del si glo XiX a cons -
truir re des de di fu sión y dis tri bu ción que po -
nían en evi den cia las es tre chas re la cio nes que
la igle sia Ca tó li ca te nía con la so cie dad.

Po de mos avan zar aun más en la dis cu sión.
En un con tex to don de las aso cia cio nes pa rro -
quia les go za ban de una par ti ci pa ción ac ti va
en la vi da de la igle sia y don de la pren sa re -
fle ja ría es ta par ti ci pa ción de tal mo do que es
di fí cil con si de rar la co mo un sim ple me ca nis -
mo de adoc tri na mien to por par te de la au to ri -
dad ecle siás ti ca, no só lo el con cep to de se cu -
la ri za ción se re ve la su ma men te es tre cho pa ra
el aná li sis; tam bién lo ha ce asi mis mo el con -
cep to de ro ma ni za ción que, re cien te men te,
ha co men za do a ocu par im por tan tes po si cio -
nes en la his to rio gra fía acer ca de la igle sia.42

Se gún la “te sis” de la ro ma ni za ción, la igle -
sia Ca tó li ca ha bría ex pe ri men ta do tan to a ni -
vel uni ver sal co mo en los di fe ren tes es ce na -
rios na cio na les un fuer te pro ce so de
con cen tra ción del po der en las ma nos del pa -
pa do; sín to ma de es te pro ce so fue sin du da la
ce le bra ción del Con ci lio Va ti ca no i de 1870,
que no hi zo si no for ta le cer la au to ri dad pa pal
en de tri men to de la co le gia li dad epis co pal.43

En lí neas ge ne ra les, la idea de la ro ma ni za -
ción su gie re el con trol cre cien te, y ca da vez
más fé rreo, por par te del pa pa do de la dis ci -
pli na ecle siás ti ca y al mis mo tiem po la preo -
cu pa ción por so me ter al lai ca do a la au to ri -
dad es tre cha de la je rar quía –la crea ción de la
Ac ción Ca tó li ca du ran te el pon ti fi ca do de Pío
Xi ha bría si do en es te sen ti do su ex pre sión
más vi si ble–. En el con tex to his pa noa me ri ca -
no, los prin ci pa les hi tos de es te pro ce so de
ro ma ni za ción fue ron, en tre otros, la crea ción
del Co le gio Pío La ti noa me ri ca no fun da do en
1858, adon de fue a for mar se bue na par te de
los clé ri gos que en los años su ce si vos pa sa -
rían a ocu par las je rar quías ecle siás ti cas, y
la con vo ca to ria al Con ci lio Ple na rio La ti noa -
me ri ca no en 1899, que te nía co mo ob je to
uni for mar la dis ci pli na ecle siás ti ca. En es te
mis mo sen ti do, se ha in ter pre ta do que la
pren sa ca tó li ca era un ins tru men to que ser vía
de ba luar te pa ra ga ran ti zar y afir mar el pro -
ce so de ro ma ni za ción, di fun dien do ideas
acor des con la ne ce si dad de con so li dar la au -
to ri dad ecle siás ti ca y ha cer de la igle sia una
en ti dad je rár qui ca y pi ra mi dal, a la par que se
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41 Acer ca de la “So cie dad Pro pa ga ción de Bue nos Li -
bros”, que ha bría edi ta do cer ca de 70.000 ejem pla res en
só lo su pri mer año de vi da, véa se “Pro pa gan da de bue -
nos li bros”, La Unión, 1 de ene ro de 1889; “So cie dad
pro pa ga ción de bue nos li bros”, La Unión, 8 de no viem -
bre de 1889. Acer ca de la ini cia ti va de los sa le sia nos,
véa se “Lec tu ras ca tó li cas”, La Unión, 10 de ene ro de
1889. La sus crip ción anual a es ta pu bli ca ción sa le sia na
era de 1,50$, mien tras que la sus crip ción men sual de La
voz de la Igle sia era de 1,30$. Los da tos es tán ex traí dos
de ig na cio Or za li, La pren sa ar gen ti na, Bue nos Ai res-
La Pla ta, 1893.
42 Lo ris Za nat ta, Del Es ta do li be ral a la na ción ca tó li -
ca. Igle sia y Ejér ci to en los orí ge nes del pe ro nis mo,

Bue nos Ai res, Edi to rial de la Uni ver si dad Na cio nal de
Quil mes, 1996. Pa ra un aná li sis que con tem pla dis tin tas
ex pe rien cias la ti noa me ri ca nas, véa se En ri que Dus sel,
“La igle sia en el pro ce so de la or ga ni za ción na cio nal y
de los es ta dos en Amé ri ca La ti na, 1830-1880”, en Ál va -
ro Ma tu te, Eve lia Tre jo y Brian Con naugh ton (coords.),
Es ta do, Igle sia y so cie dad en Mé xi co. Si glo xIx, Mé xi -
co, Mi guel Án gel Po rrúa, 1995.
43 La bi blio gra fía en es te pun to es muy co pio sa. Por
ejem plo, pue de ver se Giu sep pe Al be ri go (ed.), His to ria
de los con ci lios ecu mé ni cos, Sa la man ca, 1993.



en ta bla ba un abier to com ba te con el mun do
mo der no y la pren sa lai ca.

No obs tan te, nues tro es tu dio de la pren sa
ca tó li ca con clu ye por so me ter a dis cu sión la
te sis muy en bo ga de la ro ma ni za ción. Con
es te ob je to, he mos en fa ti za do que la pren sa
ca tó li ca no se ago ta ba en su di men sión po lí -
ti co-ideo ló gi ca; no era tam po co un ins tru -
men to al ser vi cio de la au to ri dad epis co pal,
si no que po día dis cu tir e in clu so in ten tar in -
fluir so bre las de ci sio nes de la je rar quía ecle -
siás ti ca. La te sis de la ro ma ni za ción co rre el
ries go, se gún cree mos, de so bre di men sio nar
el pa pel que de sem pe ña la San ta Se de y la
je rar quía ecle siás ti ca en la his to ria de la igle -
sia, tan to a ni vel uni ver sal co mo en las di fe -
ren tes ex pe rien cias na cio na les. De ci mos que
se tra ta de un ries go por que, al in cu rrir en es -
ta fór mu la, se pue de per der de vis ta el aná li -
sis por lo de más com ple jo de las re la cio nes

que la igle sia tie ne con la so cie dad en ca da
co yun tu ra di ver sa. Fue ello pre ci sa men te lo
que in ten ta mos re tra tar en es te ar tí cu lo: una
igle sia que es ta ba vi va gra cias a la par ti ci pa -
ción ac ti va del lai ca do; una pren sa que, por
su par te, co bra ba sen ti do no tan to por sus co -
lum nas edi to ria les que ca si na die leía, por lo
abu rri das que eran, si no por el mo do en que
po día en tre la zar se con el ina go ta ble uni ver -
so que com po nían las aso cia cio nes pa rro -
quia les y las muy dis per sas fe li gre sías. Al
me nos has ta 1920, la pren sa ca tó li ca con ser -
vó en la Ar gen ti na la es tre cha re la ción con
sus lec to res que he mos des crip to en es te ar -
tí cu lo; lue go de esa fe cha, la pren sa ca tó li ca
se com ple ji zó por que co men zó a in gre sar en
una eta pa de pro fe sio na li za ción y mo der ni -
za ción que le plan tea ría nue vos de sa fíos e
in te rro gan tes, pe ro que es ca pan de los lí mi -
tes de es te ar tí cu lo. o
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