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sos que se pretende estudiar mas en detalle. El 
artfculo explora las dinarnicas de ocupaci6n de 
la calle, tanto en terrninos organizativos como 
fenomenol6gicos, e intenta desde allf penetrar 
algunas de las conexiones que se establecieron 
entre religion y polf tica. 

Resumen 

El presente trabajo reconstruye las peregrina 
ciones a la basilica de la Virgen de Guadalupe 
en la diocesis de Santa Fe (Argentina), durante 
la decada de 1920. Si bien se propane una pe 
riodizaci6n especffica, el trabajo se retrotrae a 
las primeras decadas del siglo xx donde se con 
figuran las razones de posibilidad de los proce 
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processes studied in greater depth developed. 
The article explores the dynamics of street oc 
cupation in both organizational and phenome 
nological terms and attempts to determine 
some of the connections established between 
religion and politics. 

This study reconstructs the pilgrimages to the 
Basilisk of the Virgin of Guadalupe in the dio 
cese of Santa Fe, Argentina, during the 1920s. 
Although the article covers a specific period, 
the paper goes back to the early decades of the 
20'h century when the reasons behind the 
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nurn. 75, septiembrediciembre 2009 [45] 

3 Vease Zanatta, Estado, 2002, pp. 155161. 
4 Una excepci6n, auoque en los terminos de un 

ensayo, la ofrece el trabajo de Lida, "Noras", 2005. 
5 Vease sin pretensiones de exhaustividad en ca 

lidad de ejemplos Mallimaci, Catolicismo, 1988, y 
"Diversos", 2001; Caimari, Peron, 1995; Zanatta, 
Estado, 2002; Burchrucker, Naciona/ismo, 1995; 
Bianchi, Catolicismo, 2001, y Macer, "Tradiciones'', 
2003. 

6 Vease Lida, "Iglesia", 2007. 

Buenos Aires en 1934 fueron converti 
das en el icono de un catolicismo que se 
proponfa penetrar la sociedad de manera 
integral. 3 A pesar de esta constataci6n, 
el estudio especffico de los procesos de 
movilizaci6n fue relegado a un piano se 
cundario y otros t6picos orientaron las in 
vesrigaciones." Entre ellos, la imbricaci6n 
institucional con las Fuerzas Armadas en el 
marco del denominado "rnito de la naci6n 
catolica" y los solapamientos ideol6gicos 
entre catolicismo(s), nacionalismo(s) y pe 
ronismo concitaron los mayores esfuerzos.5 

En esta direcci6n cabrfa agregar, como 
se ha sefialado recienrernente, que buena 
parre de estos trabajos, aunque con mati 
ces, hicieron propio un hilo conductor se 
gun el cual la Iglesia argentina atravesaba 
un ciclo completo de "derrota", deseo de 
"revancha" y "triunfo" entre 1880 y 1943.6 

Secuencia 

* Una version anterior fue presenrada como po 
nenc ia en las XIV Jornadas sabre Alternativas Reli 
giosas en America Latina. Religiones/Culruras, reali 
zadas en Buenos Aires entre el 25 y el 28 de septiembre 
de 2007. Agradezco los comentarios de Miranda Lida 
y Martfn Castro. Tambien estoy en deuda con Marta 
Bonaudo y Marfa Sierra por sus atentas lecturas. 

1 Badiou, Siglo, 2005, p. 140. 
2 Para un esrado de la cuestion sabre la Iglesia ca 

t6lica en Argentina, vease Di Stefano, "Iglesia", 2002. 

E n las Ultimas decadas la historiogra 
ffa argentina ha prestado creciente 
atenci6n a la Iglesia cat6lica. El pe 

riodo del denominado "renacirniento ca 
tolico" en la decada de 1930 y las relacio 
nes enrre peronismo y catolicismo han 
merecido diferentes acercamientos y una 
abundante producci6n academica. 2 En el 
marco de esras problematicas, las elocuen 
tes irnagenes de la multitudinaria asisten 
cia a las celebraciones del Congreso 
Eucaristico Internacional celebrado en 
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to Se prerende tomar distancia aquf de las pers 
pecrivas basadas en la equiparaci6n de la Iglesia con 
un actor polftico. Vease en este senrido las sugeren 
cias realizadas al respecro por Bianchi, "Presentacion", 
2002, p. 47. 

11 Para un diferenciaci6n entre "idenridad" y "ac 
ros de idenrificacion" vease Frigerio, "Repensando", 
2007, pp. 98100. Sobre la relaci6n enrre "rnanifes 
racion" e "identidad" vease en terminos de filosoffa 
polftica a Badiou, Siglo, 2005, pp. 139141. 

12 Monsefi.or Boneo se habfa formado en el 
Colegio Pfo Latinoamericano de Roma y habfa sido 
una sobresalienre figura del Seminario de Buenos 
Aires. Sin pretender cerrar unidireccionalmente la 
compleja personalidad de Boneo, a fines de! siglo XIX, 
formaba parre de la nueva generaci6n Je sacerdores 
que se enconrraban direcramenre vinculados al proyec 
to centralizador que Leon XIII impulsaba para la 
Iglesia latinoamericana y que enconrrarfa en el 
Concilio Latinoamericano de 1899 celebrado en Roma 
SU mas clara expresi6n. El ciclo conciliar larinoame 

Con la creaci6n de la di6cesis a fines del 
siglo XIX y la llegada de Juan Agustfn 
Boneo como primer obispo, la Iglesia ca 
t6lica recibi6 un renovado impulso en 
Santa Fe. La designaci6n de Boneo, fuer 
temente imbuido por el proyecto de com 
bate, regeneraci6n y restauraci6n integral 
del catolicismo, puso tempranarnente a 
la di6cesis en la senda de la catolizaci6n 
militante.12 La estructura parroquial se 

DE LA PEREGRINACI6N A LA MOVIUZACJ6N 

cen algunas observaciones en clave feno 
menol6gica que apuntan a conectar po 
tenciales "experiencias religiosas" y prac 
ticas polfticas.l'' El artfculo intenta de este 
modo explorar las articulaciones entre las 
dinamicas de ocupaci6n de la calle, la 
eventualidad de identificaciones cat6licas 
y la creciente gravitaci6n de la curia ecle 
siastica sobre el sistema polltico.11 

46 

7 Vease en esra direcci6n el reciente trabajo de 
Sigal, Plaza, 2006, pp. 215261. 

8 Recuperamos el rerrnino ta! como se uriliza co 
loquialmenre, 

9 Sigal, Plaza, 2006, p. 17. 

Desde esta perspectiva las masas cat6licas 
reunidas en la estela del Congreso Euca 
rfstico fueron vistas como emergentes del 
"triunfo" en marcha y, salvo excepciones, 
no se inrenr6 abordarlas en los terminos de 
una "cultura de la movilizacion" que las 
conectara con experiencias precedentes. 7 En 
esre sentido, la escasa reconstrucci6n de es 
tas dinarnicas y la idea misma de "renaci 
rnienro" acentuaron la preocupaci6n por las 
rupturas, y las multitudes cat6licas de los 
Congresos fueron utilizadas precisamenre 
para corrfirmar la tesis discontinuista. 

El presente trabajo procura enrique 
cer yen alguna medida revisar dichas mi 
radas. Pam ello avanza en la exploraci6n de 
algunas experiencias que antecedieron a 
las del "catolicismo de rnasas" de los afios 
treinta. Especfficarnenre se pretende re 
construir en esta oportunidad las meta 
morfosis de las celebraciones guadalupa 
nas" duranre la decada de 1920 en la 
di6cesis de Santa Fe. Si bien se propone 
una periodizaci6n especffica (19211928), 
el trabajo se retrotrae a decadas anterio 
res donde se configuran las razones de po 
sibilidad de los procesos que se pretenden 
estudiar mas en detalle. En terrninos te6 
ricos, las salidas a las calles y plazas no son 
concebidas como pracricas en las que se 
exteriorizarfan posicionamientos suficien 
rernente sedimentados, al modo de es 
cenarios donde se medirfan fuerzas ya 
constituidas. Por el contrario, se parte del 
presupuesto de que "la presencia piiblica 
[ ... ] contribuye a producirlas, modelarlas 
o consolidarlas".9 En esta direcci6n se ofre 
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1899. Sobre la celebraci6n de la Virgen de Guadalupe 
en Santa Fe puede consultarse el trabajo docurnenral 
y bibliografico, aunque no exento de sugerentes hipo 
tesis, de Stoffel, Nuestra, 2006, y "Guadalupe", 2002. 

15 Boletfn Eclesidstico de la Di6cesis de Santa Fe (en 
adelanre BEDSF), 16 de marzo de 1902 y 16 de abril 
de 1903. 

16 Sobre el litigio, la donaci6n de Antonia Go<loy, 
la compra de parte del solar a tftulo personal por Juan 
Agustin Boneo y el reclamo de Marfa Antonia Godoy 
vease el trabajo de Stoffel, Nuestra, 2006, pp. 97102. 

17 El gobierno de la provincia particip6 econo 
micamente en las obras con al menos dos aportes en 
tftulos de edificaci6n publica para obras de! sanrua 
rio de Guadalupe. Notas del 27 de mayo de 1909 y 
del 12 de febrero de 1910, en Archivo del Arzobis 
pado de Santa Fe (en adelante AASF), Carpeta del Mi 
nisrerio de Gobierno (18991942). Se organizaron co 
misiones encargadas de recaudar fondos para las obras 
de la basilica en diversas parroquias y capellanfas, ta! 
es el caso de la que se constituye en 1904 en la de 
San Carlos Centro, vease Carpera de la parroquia 
de San Carlos Centro (18601950), y la que el mismo 
afio se pone en funcionamiento en la iglesia de San 
Martin de las Escobas, en AASF, Carpeta de la Parroquia 
de San Martin de las Escobas, rnim. 65, p. 217. 

de una "cristiandad asediada", intento 
ofrecer a rraves de Guadalupe un refe 
rente colectivo que propiciara la unidad 
diocesana. Sefialaba en la primera pere 
grinaci6n organizada por el obispado que 
de allf en mas el santuario serfa "el sitio 
privilegiado" de la "fe y la piedad de los 
santafesinos".15 

Una vez adquirido el solar donde se 
encontraba el sanruario y ya creada la Co 
fradfa de Nuestra Sefiora de Guadalupe, 
se comenz6 a planificar la construcci6n de 
una basilica. 10 Las obras comenzaron en 
1904, yen 1910 el propio Boneo, su ar 
tffice principal, bendijo el templo cuya 
fachada de unos 50 metros de altura se 
coronaba con la cruz del divino redentor. 1 7 

A partir de la segunda decada del siglo, 

LA VIRGEN DE GUADALUPE EN ARGENTINA 

ricano, como sefiala Saranyana, se habfa iniciado no 
obsranre durante el pontificado de Pfo IX. Para una 
introducci6n a la dimension teol6g.ica de! Concilio y 
para un primer recorr.ido bibliografico vease Saran 
yana, "Siglo", 2002, pp. 225252. 

13 Esras cedes ya habfan sido puestas en funcio 
namienro el afio anterior con rnotivo de la creacion de! 
cornice diocesano para la Obra de la Propagaci6n de 
la Fe, con ral objetivo se habfan organizado diversas 
comisiones en toda la provincia. V ease follero Obra 
de la propagaci6n de la fa. Informe de! Comite Diocesano co 
rrespondiente al afio 1899, Sta. Fe, Tip. Emp. Nueua 
Epoca, Comercio 351, 1900, en Archivo Hist6rico 
Provincial de Santa Fe (en adelanre AHPSF), folleros 
varios, torno 59, folleto 12. 

14 Union Provincial, 26 de abril de 1898 y 15 de 
abril del899; Nueua Epoca, Santa Fe, 19 de abril de 

complejiz6 y expandi6 de manera signi 
ficativa, al igual que la labor de las orde 
nes religiosas, principalmente en el terre 
no educativo, donde adquirieron gran 
relevancia. 

Por entonces Boneo habfa obtenido de 
la Sagrada Congregaci6n de Ritos del 
Vaticano, la aprobaci6n para celebrar el 
segundo domingo despues de Pascuas la 
fiesta de la Virgen de Guadalupe, nom 
brada patrona de la di6cesis en reemplazo 
de San Gregorio VII. La elecci6n de Boneo 
se inscribfa en los intentos de normaliza 
ci6n religiosa que impuls6 la curia duran 
re las primeras decadas del siglo xx y que, 
en consonancia con los lineamientos de 
Roma, propiciaba la centralizaci6n devo 
cional. En 1900 se llam6 a la primera pe 
regrinaci6n oficial en la cual las parroquias 
y capellanfas de la di6cesis parriciparon a 
traves del envfo de delegados.13 

La raigambre popular de la peregrina 
ci6n al santuario de Guadalupe ha deja 
do diversos restimonios, y a fines del siglo 
XIX la practica se rnostraba vivaz y en as 
censo.l" Boneo, que compartfa la imagen 
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te destacado aglutinando a los peregrinos, 
facilitando informaci6n, descuentos, ima 
genes, pautando horarios y solucionando 
problemas de Indole diversa. En la ciu 
dad de Santa Fe se partfa con antelaci6n 
desde los diferentes templos y se recorrfa 
la ciudad hasta pasar a engrosar la colum 
na principal que iba a la basilica. En Ro 
sario podfa ocurrir lo mismo, pero el lugar 
de destino era la estaci6n de trenes desde 
donde se partfa muy temprano, par lo ge 
neral de madrugada, para llegar a la ce 
lebraci6n. Durante la decada de 1920 
el local del Cfrculo de Obreros reemplaz6 
a veces a las templos parroquiales y co 
menz6 a ser utilizado coma principal pun 
to de reunion para, desde allf, movilizar 
se hasta la estaci6n. Algo similar ocurrfa 
en las poblaciones de la carnpafia agrfco 
la que partfan de los templos y se daban 
cita en las andenes de las estaciones del 
ferrocarril. 

La ocupaci6n de plazas y calles no era 
nueva en el catolicismo y una larga tradi 
c i6n habfa alimentado estas practicas 
en el seno de las cofradfas. Sin embargo, 
serfa impreciso vincularlas de maneras 
demasiado directas con las salidas a la ca 
lle que se analizan aquf. Si bien podrfa 
pensarse que estas peregrinaciones y pro 
cesiones, como afirmaban por enton 
ces los publicistas liberales o anarquistas, 
eran formas "premodernas'', resabios de 
aquellas queen tiempos pasados habfan 
celebrado la "gloria de la Iglesia", un acer 
cam i en to mas desapasionado jaquea 
rapidamenre estas miradas. Tanto por 
que las practices, lejos de languidecer, se 
mostraban dinamicas y como en el caso 
de Guadalupe en un franco ascenso, 
como porque las formas de organizaci6n 
y las convocatorias, sobre todo a partir 
de 1910, comenzaron a modernizarse y 

48 

18 Desgraciadamenre esros libros no ban sido con 
servados. 

19 BEDSF, Santa Fe, noviembre de 1911. 
20 Imageries de las posrales y medallas pueden 

apreciarse en Stoffel, Nuestra, 2006. 

la convocatoria y la organizaci6n estrecha 
ron vfnculos con la estructura parroquial 
que por entonces se hallaba considerable 
rnente mas consolidada. Cada parroq uia 
participaba a craves de delegados en la or 
ganizaci6n general y vehiculizaba la in 
formaci6n que desde el obispado se ofre 
cfa. La sofisticaci6n de la celebraci6n fue 
en aumento y se instalaron carpas, se con 
feccionaron listas de peregrinos, se impri 
mieron folletos explicativos y recordatorios 

'v se habilitaron libros de firmas en los 
cuales los fieles podfan dejar sus impre 
siones.!" Se consiguieron descuentos en 
los trenes, subsidios del Estado y, hacia 
1911, se liberaron las tarifas.19 Durante 
la decada de 1920 se obtuvieron tarnbien 
beneficios en los hoteles de la ciudad y en 
los vagones dormitorios que, previa cons 
tataci6n de la "devocion" de los solicitan 
tes, ofredan tarifas reducidas. Para ello 
llegaron a emplearse metodos cada vez 
mas formalizados que inclufan identifica 
ciones con sellos y firmas que tramitaban 
las parroquias. La proliferaci6n de image 
nes, postales y medallas fue en constante 
aumento, alimentada, como en buena par 
te de las fiestas patronales, por la presencia 
de vendedores ambulantes que se instala 
ban en las inmediaciones y que abastecfan 
a los concurrentes.i" A lo largo de estas 
decadas, la peregrinaci6n fue una practi 
ca social y colectiva organizada a parrir de 
la familia o de otros grupos de referencia 
como el laboral o el barrial y que con 
flufan en las parroquias. De este modo, 
los parrocos cumplfan un papel sumamen 
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22 v eanse especfficamenre sobre el problema del 
partido: Vidal, "Reaccion", 2000, y Mauro, "Forrna 
cion", 2009. 

zaci6n de una liga permitfa rnovilizar al 
laicado para actuar en las coyunturas de 
peligro e intervenir en la vida interna 
de los partidos para frenar a los grupos re 
formistas liberales sin arriesgarse a compe 
tir electoralmente de manera frontal. Los 
parrocos consideraban que con el paso de 
los afios la experiencia de la liga generarfa 
las condiciones para el surgimiento de un 
partido cat6lico, pero hacia 1920 coin 
cidfan casi unanirnemente en que la pre 
ponderancia del radicalismo era abruma 
dora y que por ende la empresa electoral 
era una actirud adernas de innecesaria 
inapropiada. 22 

Por entonces comenzaron las prime 
ras escaramuzas entre la curia y los gru 
pos que, aprovechando la reforma de la 
constituci6n provincial que se avecinaba, 
pretendfan avanzar en la laicizaci6n del 
estado provincial. Boneo traz6 entonces, 
a craves de una pastoral difundida en los 
pulpiros, los lfmites que supuestamente 
los reformadores no podfan cruzar sin vio 
lentar las potestades de la Iglesia. Ante 
esto las tramas reformistas liberales contes 
taron calificando a la pastoral de "provo 
caci6n" y llamaron a terminar con los vfn 
culos que unfan Iglesia y Estado. Si bien 
los partidos no paredan estar parricular 
mente preocupados por la cuesti6n, puer 
tas adentro la curia se mostraba descon 
fiada, y retom6 con mayor vigor el 
proyecro de conformaci6n de una liga elec 
toral, estancado desde 1918. A pesar de 
estos intentos, cuando el conflicto estall6 
en 1921 se habfa avanzado poco y la cu 
ria debi6 aceptar que la resistencia fuera 
dirigida mayormente por los laicos mili 

LA VIRGEN DE GUADALUPE EN ARGENTINA 

21 Sobre el problema de la "modernidad" de! ca 
tolicisrno en este periodo vease de Blanco, "Religion", 
2007' pp. 6390. 

A fines de la segunda decada del siglo xx 
la curia compartfa con los rnilitantes de 
la democracia cristiana en Rosario la idea 
de que tarde o temprano serfa preciso or 
ganizar un "gran partido cat6lico". Algu 
nas tfrnidas iniciativas laicizadoras entre 
1912 y 1916 habfan despertado la alar 
ma de la curia que desde entonces habfa 
apoyado a la democracia cristiana con el 
objetivo de entrar en el mediano plazo a la 
arena electoral si las circunstancias lo ame 
ritaban. Tanto en Santa Fe como en Rosa 
rio, desde el laicado se abrigaba la idea de 
que el lanzamiento de un partido cat6li 
co era una posibilidad cierta y relativa 
rnenre factible. No obstante, hacia fines 
de la decada de 1910 los parrocos eran 
mucho menos optimistas que los dirigen 
res de los Cfrculos de Obreros, y coinci 
dfan con la curia en que lo mejor era ar 
ticular una liga electoral cat6lica y dejar la 
forma partido para un futuro que se con 
sideraba todavfa muy lejano. La organi 

DEL PARTIDO CAT6LICO 
A LA MASNIDAD GUADALUPANA 

se asemejaron a las de la "manifestaci6n 
polfrica", 21 

La curia segufa con satisfacci6n la cur 
va de peregrinos claramente ascendente 
en Guadalupe ya craves de ellas se alenta 
ban, como se vera, identificaciones colecti 
vas que se estructuraban en torno a crire 
rios de orden, de autoridad y a dispositivos 
de significaci6n que permitian establecer 
vfnculos religiosos mas directos y popula 
res que en los templos. 
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26 Nueoa Epoca, Santa Fe, 11 de abril de 1921. 
27 Vease Mauro, "Catolicos", 2008. 

celebr6 la misa, Boneo llam6 a no "depo 
ner'' las "armas" y poco despues, frente 
a la Legislatura, varios dirigentes del 
laicado santafesino y rosarino, entre ellos 
Ramon Doldan, Jose Sutti y Francis 
co Lorenzatti, pronunciaron encendidos 
discursos. 26 

La afluencia fue algo mayor que otros 
afios, en parre debido a la capacidad 
de movilizaci6n de los nuevos cornites de 
Acci6n Cat6lica y de la insistente propa 
ganda, pero lo cierto era que la asistencia 
se debfa basicamente a la popularidad de 
la devoci6n ya las redes tejidas a lo largo 
de las dos primeras decadas del siglo. En 
la coyuntura los mecanismos de convoca 
toria que operaban en el ambiro parro 
quial no tuvieron inconvenientes en redi 
reccionar la concurrencia que anualmente 
visitaba la basilica hacia el centro de la 
ciudad y publicitar el discurso de protes 
ta elaborado por la curia y los dirigentes 
del laicado. El papel de Nueva Epoca, uno 
de los principales diarios de Santa Fe, fue 
por entonces sumamente irnportante.r" 
La curia no contaba con diarios propios, 
y frente a las posiciones reformistas de El 
Litoral o el Santa Fe, Nueva Epoca se ofre 
cfa como un aliado vital a la hora de mos 
trar publicamente la "masividad" de la 
protesta. En las calles, la amenaza refor 
rnista se materializaba, tomaba cuerpo y 
adquirfa formas mas definidas al recortar 
una identidad cat6lica que, dejando de 
lado posiciones y tendencias, se comenza 
ba a definir por el hecho de resistir la re 
forma. Adernas, la realizaci6n del acto 
frente a la Legislatura fue otro acierto que 
permiti6 a muchos de los participantes, 
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23 Sobre el conflicto de 1921 veanse Macor, "Ca 
tolicos", 2005, y Mauro, "Liberalisrno", 2007. 

24 Nueua Epoca, 8 de abril de 1921. 
25 La curia diocesana coincide con el diario Santa 

Fe, a craves de su Boletin Eclesidstico, en que, a causa de 
la celebraci6n de la Virgen de Guadalupe, "desde el 
sabado los trenes llegaban atestados de peregrinos; 
del Rosario, Esperanza, Rafaela, San Jeronimo, 
Reconquista, Avellaneda, Arroyo Seco y otros pun 
tos de la provincia", BEDSF, mayo de 1921. 

tantes reunidos en los Cfrculos de Obreros, 
mucho mas dinarnicos que los parrocos. 
Asi, el proyecto de una liga electoral cedi6 
finalrnente su lugar al de los comites de 
Acci6n Cat6lica, que se pusieron en mar 
cha en medio del conflicto, presididos por 
las principales figuras de los Circulos de 
Obreros de Santa Fe y Rosario. 23 

En medio de los debates que aspiraban 
a modificar el prearnbulo y guitar la in 
vocaci6n a Dios, los dirigenres del laica 
do santafesino propusieron a Boneo uti 
lizar la convocatoria anual a Guadalupe 
para realizar un aero de protesra en la 
Legislarura. Si bien la curia asistfa con 
preocupaci6n al hecho de que la resisten 
cia tomara vida propia en manos del lai 
cado, y se rnosrro al principio dubitativa 
sobre la posibilidad de util izar Guada 
lupe, lo cierto es que la coyuntura no pa 
recfa admitir otras salidas y Boneo acce 
di6 finalmente. 

La convocatoria se hizo de manera 
energica a traves del diario Nueva Epoc«, 
donde varios de los dirigentes cat6licos 
escribfan regularmente, y numerosos vo 
lanres fueron repartidos invitando al aero 
de repudio. 24 La movilizaci6n foe un 
exito y cerca de diez mil personas parri 
ciparon de la protesta que cambi6 su des 
tine y se realize en el centro de la ciu 
dad. 25 En la plaza San Martfn, donde se 
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31 Nueua Epoca, Santa Fe, 28 de agosto de 1921. 

siones en el radio inmediato de muchas 
parroquias. 31 

La detencidn de la reforma puso ante 
los ojos de la curia santafesina coda la 
potencialidad polftica del uso de la calle, 
algo que la Iglesia argentina habfa "des 
cubierto" a escala nacional durance el 
Congreso Eucarfstico de 1916. Le record6 
al mismo tiempo el deficit que se arras 
traba en el plano de la prensa carolica, un 
instrumento imprescindible para agilizar 
las convocatorias yen algtin punto con 
tribuir a lograr el efecto de masividad a 
craves del cual la Iglesia habfa logrado 
irrumpir en la polftica. En perspectiva, el 
proceso de movilizaci6n fue decisivo en 
el cambio de tim6n que se consolidarfa 
algunos afios despues y que llevarfa a la 
curia a abandonar sus expectativas de 
formar un partido cat6lico en beneficio 
de las calles como modo de intervenci6n 
polftica. 

El viraje no fue terrninante sino paula 
tino y, en lo inmediaro, pasado el peligro 
la curia intento retomar su propio proyec 
to politico alentando el desmantelamien 
to de los cornices de Acci6n Cat6lica que 
escapaban a su control para reemplazar 
los por una union electoral dirigida por 
los parrocos, No obstante, el irnpacto de 
la movilizaci6n del 10 de abril se hizo sen 
tir y mientras par un lado se impulsaba 
la Union Electoral Cat6lica, por el otro se 
alentaba en lo posible la acci6n religiosa y 
polf tica en las calles. 

En los hechos fue mas sencillo frenar a 
los laicos, atravesados por diferentes con 
cepciones polfticas y tramas gue apenas 
se articulaban, que repetir la exitosa pro 
ducci6n poli tica de masividad. El lanza 
miento de un peri6dico cat6lico, uno de 
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28 El diario Santa Fe sefiala: "Con respecto a la 
concurrencia total hay muchas opiniones, no falran 
do quien asegure que los concurrences no pasaban de 
3 000 y otros que excedfan los 12 000. Nosorros con 
sideramos como termino medio la mitad de esta ul 
tima cifra, pues habia venido mucha genre de Rosario 
y las colonias." Santa Pe, Santa Fe, 11 de abril de 
1921. El BEDSF propone una asistencia de 12 000 
personas en su edicion de mayo de 1921 y Nueva Epo 
ca, voceto de los organizadores, arriesga la cifra, da 
ramente excesiva, de 15 000, Nueua Epoca, Santa Fe, 
11 de abril de 1921. 

29 Con esta denominaci6n se designaba en la 
prensa a la fraccion que lideraba el ex gobernador 
Manuel Menchaca y que apoyaba las reformas libera 
tes. Entre 1923 y 1925 se consrituirfan en un parti 
do propio con la denominacion de Radicalismo 
Opositor. 

30 Santa Fe, Santa Fe, 16 de abril de 1921. 

hasta el momenta cal vez ajenos al con 
flicto, tomar conciencia del destinatario 
de la protesta. 28 

la contestaci6n, organizada por los sec 
tores reformistas a los pocos dfas, impul 
sada por el Partido Dem6crata Progresista, 
los radicales menchaquistas, 29 la Fede 
raci6n Universitaria de Santa Fe y las 
trarnas liberales y librepensadoras, foe 
esencial para materializar en la coyuntura 
a ese "otro" indispensable para intentar 
alimentar el sentido de pertenencia y co 
lectividad que la experiencia de la mar 
cha pareda haber despertado. 30 

Las reformas secularizadoras sanciona 
das por la convenci6n fueron finalmente 
desconocidas por el poder ejecutivo poco 
tiempo despues. El Superior Tribunal de 
Justicia, constiruido por varios juristas ca 
t6licos que participaban de los cornices de 
Acci6n Cat6lica y que habfan marchado 
el 10 de abril a la Legislatura, apoy6 con 
entusiasmo el decreto, fervorosamente fes 
tejado a craves de actos publicos y proce 
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34 BEDSF, Santa Fe, 1 de abril de 1924. 

un sentido amplio las "reforrnisras libe 
rales", los "librepensadores, masones y 
anarquisras", adquirfa ahora una entidad 
mas definida en terminos partidarios, y 
las ataques se centraban en la democracia 
progresista y el radicalismo menchaquis 
ta u opositor. Esta particularidad hacfa de 
las movilizaciones y actos cat6licos no solo 
una forma de intervenci6n polftica en sen 
tido amplio, sino una intervenci6n po 
lfticopartidaria concreta que incluy6 la 
acci6n proselitista a favor de la formula 
oficialista por parte de la Union Electoral 
Cat6lica y los cornices de Acci6n Cat6lica 
gue segufan funcionando en Rosario. 

El triunfo del radicalismo unificado 
permitio gue la festividad de Guadalupe, 
a celebrarse pocos dias despues de cono 
cerse los resultados de la jornada electo 
ral, adquiriera un tono nftidamente poli 
tico. En ella se apreci6 como en los afios 
anteriores un mirnero creciente de pere 
grinos venidos desde todos los rincones 
de la provincia congregados bajo la con 
signa propuesta por el propio Boneo de 
expresar "la gratitud [ ... ] a la santfsima 
Virgen y madre de Dios por el triunfo al 
canzado contra los enemigos del Nombre 
de Dios en la Constitucion del Estado".34 

Guadalupe proponfa con particular 
eficacia una suerte de hibridaci6n entre 
religion y polf tica y al rnisrno tiernpo pro 
porcionaba una instancia importance de 
militancia en la cual los cat6licos hadan 
uso de la calle, pegaban carteles, repar 
tfan volantes y panfleros y proyectaban su 
voz, colectiva e indiferenciadamente, a tra 
ves de la figura ret6rica del "pueblo cat6 
Iico". Todo esto de manera muy similar a 
como realizaban los partidos sus acres de 
campafia. Con estas peregrinaciones, que 
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32 El peri6dico, a cargo de los dirigentes de! 
Cfrculo de Obreros, se llama El Hera/do, y sali6 has 
ta 1930. Los resultados de la experiencia, si bien no 
fueron del todo desalenradores para la curia, tampo 
co fueron exirosos y, en los hechos, no se estuvo 
siquiera cerca de poder lograr esrablecer un medio 
periodistico competitivo que disputara posiciones 
mas al la de las rramas cat6licas. Vease Mauro, 
"Catolicos", 2008. 

33 BEDSF, Santa Fe, 1 de matzo de 1924. 

los engranajes basicos, debi6 esperar has 
ta 1924 y, como he estudiado en otro 
lugar, se llev6 a cabo en la ciudad de Ro 
sario, debido entre orras cosas a las diferen 
cias que Boneo rnantenfa con algunos de 
los dirigemes del laicado en la ciudad ca 
pital.32 Por otra parte, mermado el entu 
siasmo del "cornbate", durante 1922 y 
1923 los altos niveles de concurrencia se 
mantuvieron pero, ante el debilitamiento 
de los reformistas, mis alla de los discur 
sos que intentaban avivar el fuego, la ma 
sividad no irrumpi6 polfricamente con la 
misma claridad. 

Fue hasta las elecciones de febrero de 
1924 cuando los cat6licos lograron vol 
ver a producir polfticamente "calles cat6 
licas". Por entonces las reformas anuladas 
se habfan convertido en la bandera de lu 
cha del Partido Dem6crata Progresista, 
que se proponfa sancionarlas si llegaba al 
gobierno. Como en 1921, durance todo 
febrero las circulares agitando y movili 
zando se multiplicaron, y las consignas 
llamando a votar por el radicalismo uni 
ficado, que se habfa comprometido a no 
imroducir reformas laicizadoras, fueron 
difundidas desde el pulpito. Segun pala 
bras de la curia, estas oriemaciones de 
bfan ser claras y concisas de manera que 
no hubiera lugar a rnalentendidos. 33 Ese 
"otro" queen 1921 habfan ocupado en 
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y, El Liberal, Santiago, 2 de agosto de 1924. 
·17 El Liberal, Santiago, 13 de diciembre de 1924. 

Sobre el conflicto con De Andrea vease Di Stefano y 
Zanatta, Historia, 2000, pp. 390407 . 

.>H Sobre estas imageries vease Grandinetti, "Con 
figuracion", 2008. 

a la brutalidad de las cruzadas y al terror 
inquisitorial. Se detenian ampliamente en 
los casos de Giordano Bruno y Galileo, y 
la religion catolica era caracterizada como 
la "guillotina del pensamiento, el arre y 
la belleza", 36 Se atacaba al diario catolico 
El Pueblo, y el rechazo del Vaticano a la 
designaci6n de De Andrea condujo a nu 
merosas intervenciones ya la reiteracion 
del pedido de separacion definitiva de la 
Iglesia y el Estado.37 Si en 1921 Bonapar 
te, uno de los impulsores de las reformas, 
anunciaba en la Legislatura la inminente 
bancarrota del catolicisrno, hacia 1924 di 
cho optimismo estaba siendo abandonan 
do por los librepensadores y, aun cuando 
se mantenfa abierto el horizonte de una 
secularizaci6n inevitable, se volvfa a las 
imageries adversas construidas durante la 
primera decada del siglo. Se denunciaba 
entonces el crecimiento de la "supersti 
cion" y sobre todo del "fanatismo", que 
se percibfa en el resurgimiento de las ce 
lebraciones carolicas "hijas de la ignoran 
cia prirnitiva". 38 

Efectivamente, las cr6nicas periodfsti 
cas coincidfan en remarcar la intensidad 
que pareda atravesar a muchos de quie 
nes asistfan a estos actos masivos. Las 
calles, a craves de las cuales la curia preten 
d.fa recordar a los partidos y en general a 
todos sus opositores su creciente poder, 
parecfan vigorizar en sentidos dificilmen 
te estimables la dimension religiosa entre 
los congregados. El calor de los cuerpos 
amontonados, los cruces de miradas, la 
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35 BEDSF, Santa Fe, 1 de mayo de 1925. 

en 1924 se permitfan celebrar nuevarnen 
te la derrota del "extranjerismo liberal", 
la Iglesia comenzaba a consolidar su 
presencia en el campo politico en el que 
asumfa de manera creciente un papel tu 
torial al que, dicho sea de paso, el radi 
calismo unificado desde el gobierno se 
plegaba venturoso. 

Las salidas a la calle en la forma de 
multitudinarias columnas para las cuales 
"todos los medias de transporte" escasea 
ban, 35 eran sin duda procesos complejos 
en los que, tal como se desprende de las 
cronicas periodfsticas, la religion catolica 
parecfa insuflarse de un vigor que exaspe 
raba a los dirigentes reformistas y en par 
ticular a las trarnas liberales y librepen 
sadoras. Durante 1924, tal como habfa 
sucedido en 1921, algunos indicios de an 
ticlericalismo se hicieron visibles y cobra 
ron fuerza. El PDP, que hasta 1920 habfa 
hecho de la laicizacion una cuestion se 
cundaria, asurnio luego del conflicto un 
discurso anticlerical y por mornentos in 
cluso antirreligioso que comenz6 a consi 
derar la laicidad como una prioridad po 
If ti ca. Tarnbien se acentuo el discurso 
crftico de los radicales opositores cuyos 
dirigentes tenfan vinculaciones con las tra 
mas librepensadoras, desde siempre difu 
soras de un anticlericalismo rnilirante. Por 
entonces apareci6 El Liberal, un peri6dico 
que adernas de promocionar el radicalismo 
opositor en Rosario, recuperaba muchos 
de los planteamientos que los librepensa 
dores y anarquistas impulsaban desde las 
primeras decadas del siglo. Alli la Iglesia 
era presentada como la principal fuente 
de "atraso" y "esclavitud". Algunas de las 
notas se remontaban a la edad media eu 
ropea para desde allf ofrecer una condena 
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Sesiones de la Camara de Diputados de Ia Provincia 
de Santa Fe, 1924, t. I, en Archivo de la Legislarura de 
Santa Fe (en adelante Al.SF). 

43 BEDSF, Santa Fe, 1 de febrero de 1926. 

Mientras la utilizaci6n de la calle se 
mostraba como un recurso cada vez mas 
importanre, las posibilidades y, mas aiin, 
la necesidad de un partido cat6lico, se vol 
vfan a ojos de la curia totalmente inexis 
tentes. La rnovilizaci6n estaba generando 
modos de participaci6n religiosa mas di 
narnicos y populares en los que los cato 
licos abandonaban los rernplos y, tal como 
dejan entrever las cr6nicas periodfsticas, 
asistfan a experiencias en muchos casos 
intensas. Al mismo tiempo, estas vivencias 
contribufan a amalgamar identificacio 
nes y a dar sustento a la posici6n tutorial 
que la Iglesia pretendfa asurnir en rela 
ci6n con el sisterna de partidos. 

El triunfo unificado y la profunda cri 
sis del reformismo liberal que sigui6 a la 
derrota electoral de 1924, terrninaron por 
consolidar el viraje. Los lazos tejidos enrre 
la gesti6n del nuevo gobernador radical 
Ricardo Aldao y la Iglesia cat6lica que lo 
habfa apoyado en la campafia, redujeron 
los peligros que podfan originarse en la 
polfrica de parridos, y la curia se aboc6 a 
la conquista de las calles y al perfecciona 
miento de la producci6n de masividad. 

Durante las elecciones parlamentarias 
de 1926 la opci6n partido ya solo segufa 
presente en la cabeza de los dirigentes del 
Cfrculo de Obreros de Rosario, mientras 
enormes contingentes de cat6licos reco 
rrfan las calles de Santa Fey Rosario en 
solidaridad con el Congreso Eucarfstico 
Internacional de Chicago.43 La curia, apo 
yada en la capilarizada red parroquial, se 
ponfa al frente de un "catolicisrno de ma 
sas" que estaba ocupando las calles cada 
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39 La enronacion de cantos durante las procesio 
nes rnejorara considerablernence durance los afios 
treinta, cuando la incorporaci6n de parlantes permi 
ta introducir voces recroras. Durante el Congreso 
Eucarfstico Diocesano de Rosario, en 1933, se cons 
tituy6 incluso una subcornision para la preparaci6n 
del sonido. 

40 Vease sobre el concepto deleuziano de "punro 
de fuga" el trabajo de Calveiro, Familia, 2005, pp. 
155198; rarnbien el de Rajchman, "Deleuze", 2004. 

41 Vease Berger y Luckmann, Construaidn, 1994, 
pp. 4647. 

42 Los conflicros se suscitaron con particular im 
porrancia en Carcarafia, Lehmann, Coronda y San 
Javier. Vease sabre los conflictos las sesiones de dipu 
tados del 27 y 28 de marzo de 1924, en Diario de 

entonaci6n de cantos (por el momenta no 
del todo armoniosa),39 los eventuales ro 
ces del cuerpo y las supuestas amenazas 
que la curia se encargaba de recordar, in 
suflaban de vida a la multitud y generaba 
las razones de posibilidad de experiencias 
religiosas que, siguiendo a Calveiro, se 
constituian a veces en "puntos de fuga".40 
Tarnbien los "vivas", como en los actos 
politicos, eran utilizados para accionar el 
eco masivo que se fundfa en el "cara 
a cara" potenciando la pertenencia colec 
tiva. La rnultitud, una vez congregada, 
demandaba, como sefialan Luckmann y 
Berger, la disoluci6n "prerreflexiva" de la 
propia "subjetividad" .211 

Al mismo tiempo, los conflictos y en 
frentamientos menores que sucedfan en 
toda la provincia entre algunos militan 
tes polfricos del PDP o del radicalisrno 
reformista y los curas parrocos o capella 
nes, contribufan a consolidar la materia 
lidad amenazante del "otro" e indirecta 
rnente apuntalaban tanto el discurso de 
la curia como las identificaciones que 
podfan haberse generado al calor de la 
movilizaci6n. 42 
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'16 Previamente la peregrinaci6n de Corpus Christi 
habia alcanzado excepcionales dimensiones y los di 
rigentes de! COR tomaban nota del fen6meno. "Ro 
sario vive de la fe de sus mayores, la populosa urbe 
rinde sus adoraciones a Jesucristo, nuestra ciudad es 
un pueblo creyente [ ... ] Hay fe en el pueblo". V ease 
El Hera/do, Rosario, 18 de junio de 1927; rarnbien 
La Capital, Rosario, 17 de junio de 1927. "Con ad 
hesion entusiasra de buena parre de la poblaci6n 
rosarina. [ ... ] Todas las iglesias se vieron con una con 
currencia enorme y la manifestaci6n de fe supero los 
mejores calculos". Vease tambien para los preparati 
vos, La Capital, Rosario, 12 de junio de 1927 y 16 de 
junio de 1927. 

En esre clima festive, la visita del nuncio 
apost6lico en octubre de 1927 a la ciudad 
de Rosario revisti6 grandes dimensiones y 
fue atentarnente seguida por la curia dio 
cesana, que observaba con regocijo la mag 
nitud que estaban adquiriendo las movi 
lizaciones del catolicismo rosarino.:" 

El descenso del nuncio desde el vag6n 
del tren debi6 ser para los asistentes un 
espectaculo imponente. la banda de mu 
sica de los Salesianos tocaba al mismo 
ciempo que las disciplinados y numero 
sos batallones infanciles de girnnastas y 
exploradores de Don Bosco formaban un 
cordon a ambos lados de las calles de la 

LAS CALLES CAT6LICAS Y LA UNANIMIDAD. 
LA CORONACI6N DE LA VIRGEN 
DE GUADALUPE 

cicipaci6n del "pueblo", a la vez que se in 
tentaba proyeccar una uni dad identi taria, 
cultural y polfcica sin fisuras, en la cual 
las accores principales eran el "pueblo ca 
tolico" y su pastor natural el obispo, ante 
el cual "ricos y pobres, sabios e ignorances" 
eran presencados formando una perfecta 
unidad. 

LA VIRGEN DE GUADALUPE EN ARGENTINA 

44 Por entonces, el Congreso Eucarfstico Inter 
nacional de Chicago, condujo a una serie de inrensas 
movilizaciones bajo las banderas de Cristo Rey, tan 
to en Santa Fe como en Rosario. Vease El Hera/do, 
Rosario, 3 de julio de 1926. 

45 BEDSF, Santa Fe, 15 de septiembre de 1927. 

El pedido, mas alla de SU importancia eco 
n6mica, reforzaba simb6licamente la par 

iCat6licos!! Ha Uegado la hara de probar a 
la faz del mundo nuestro amor a Marfa! [ ... ] 
~Quien no tiene para esta corona una joya, 
un poco de oro o algunos centavos? [ ... ] El 
rico y el pobre, el sabio como el ignorante, 
sin distinci6n de clases unidos s6lo por el 
sagrado vfnculo del amor a Marfa [ ... ] [Por 
nuestro honor de cat6licos!!".45 

vez con mayor frecuencia. Ya no se contes 
taba a las reformistas coma encre 1921 y 
1925, pero aun asf, en nombre del "pue 
blo catolico", las discursos imbricaban re 
currencemence aspectos religiosos, polfti 
cos e incluso polftico partidarios.I" Los 
nuevos tiempos se plasmaron con par 
ticular nitidez en la celebraci6n de la Vir 
gen de Guadalupe de 1927, cuando ante 
la concurrencia, luego de agradecer coma 
era habitual la protecci6n de la Virgen en 
contra de las agresiones del "extranjerisrno 
liberal", el obispo convoc6 a un proyec 
to colectivo para coronar la imagen el afio 
siguiente. 

Irunediatamente se conform6 el esque 
Ieto de la primera cornision organizadora 
a la que el gobernador de la provincia, 
Ricardo Aldao, se sum6 como presidente 
honorario. Poco despues las estruccuras 
eclesiasticas, asf como las tramas del laica 
do, dieron circulaci6n a panfleros y valan 
ces impulsando el proyecto. En uno de 
ellos se lefa: 
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48 BEDSF, Santa Fe, 15 de ocrubre de 1927, y La 
Capita], Rosario, 5 de ocrubre de 1927. 

49 El Liberal, Santiago, 13 de diciembre de 1924. 

to a los soldados del regimiento 11 de In 
fanterfa. 48 El cuadro, notable tanto por el 
mimero de asistentes como por las figuras 
presentes, se completaba con la escolta de 
la Virgen a cargo de un grupo de mari 
neros de la Subprefectura y con la concu 
rrencia y actuacion de las bandas del regi 
mienro 11 de Infanrerfa, de la Policfa y 
de los Salesianos. la sede del Grculo de 
Obreros sirvi6 para oficiar por la noche 
un "gran banquete" en el que su presi 
dente, Elias Luque, pronunci6 un breve 
discurso de bienvenida. En el colegio San 
Jose, uno de los focos de ataque de las tra 
mas librepensadoras rosarinas,49 se realize 
al otro dfa un almuerzo del que partici 
paron unos 300 colonos cercanos al cole 
gio, complerandose el mismo con un aero 
literario y gimnasrico protagonizado por 
los alumnos. Finalmente, el mismo dfa, 
las damas de la Sociedad de Beneficiencia 
de Rosario ofrecieron una despedida en 
los salones de la municipalidad. 

la visita de Cortesi super6 en cuanto a 
asistencia los calculos mas optimisras for 
mulados por los organizadores. Aun asf 
los medios cat6licos desatendieron la cues 
ti6n del mimero e intentaron ofrecer una 
imagen de unanimidad. El catolicismo ya 
no se presentaba como una mayorfa en 
oposici6n a los inrentos secularizadores 
de las "elites liberales" o "reforrnistas". A 
partir de la imagen ret6rica del "pueblo 
carolico", la presencia de los "otros" se des 
dibujaba, algo que intencionalmente se 
buscaba transmitir a craves de las nume 
rosas fotograffas difundidas. En el cuadro 
que intenraba trazarse, lo "otro", el "extran 
jerismo liberal", los comunistas, anarquis 
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47 "Alcanzaron proporciones destacadas los actos 
celebrados ayer con asisrencia de! nuncio. De la un 
ci6n fervorosa que animaba al pueblo cat6lico, da una 
cabal idea el respero con que al paso de! alto digna 
tario de la Iglesia supo arrodillarse en rnasa." Vease La 
Capital, Rosario, 3, 4 y 5 de octubre de 1927. 

estaci6n. La presencia de fieles cubrfa to 
das las instalaciones y las calles aledafias ral 
como atestiguaron los medios de prensa. 
Un cuerpo de ciclistas de los mismos ba 
tallones de Don Bosco sirvi6 de escolta en 
el trayecto hasta la plaza de Mayo.47 

El mirnero de asistentes fue dificil de 
calcular por los diferentes lugares de con 
gregaci6n, pero en cada uno de ellos la 
concurrencia super6 los calculos de la cu 
ria viviendose por momentos situaciones 
de tension ante varios desbordes. Al llegar 
la comitiva a la iglesia matriz, esta ya se 
encontraba "abarrotada" de personas que 
miraban a numerosas nifias arrojando flo 
res. Inmediatamente despues se celebr6 
la recepci6n de las autoridades civiles de la 
provincia en los salones de la Casa de 
Gobierno, en donde hicieron uso de la pa 
labra Ricardo Aldao y el presbftero An 
dres Olaizola en nombre de la comisi6n 
organizadora. 

El sabado por la tarde se procedi6 a la 
bendici6n de las obras de la iglesia ma 
triz y las funciones religiosas culminaron 
en un solemne pontifical oficiado por el 
propio nuncio monsefior Cortesi, acorn 
pafiado de un coro de cien voces y por la 
palabra de Gustavo Franceschi, quien hizo 
el panegfrico de la Virgen del Rosario. 
Esre fue probablemente el momenta del 
climax de los acontecimientos y el de ma 
yor concurrencia. A la asistencia general de 
fieles se sumo la planificada y ordenada 
presencia de colegios y asociaciones caro 
licas que participaron de la procesi6n jun 
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50 BEDSF, Santa Fe, ruirns, 32 y 33. 
51 Decreto de! poder ejecutivo municipal tras 

crito en ibid. 

mas de una para la coordinaci6n general. 50 

La eficiencia en los traslados, la amplia 
presencia del evento en la prensa, la circu 
laci6n de folletos, panfletos y volantes, la 
publicaci6n de suplementos especiales y 
la preparaci6n de la infraestructura de la 
ciudad, dan cuenta de la intensa labor de 
sarrollada por los organizadores. 

La intendencia se sumo a las tareas y 
destine los fondos necesarios para la fina 
lizaci6n de las obras del estrado ubicado 
fuera del templo. A su vez, estableci6 por 
decreto que se adherfa "en rodo" a la cele 
braci6n y autorizaba al departamento de 
Obras Piiblicas para que llevara a cabo la 
ornamenraci6n de la calle Gral. L6pez. En 
el mismo decreto ordenaba a la Usina de 
Electricidad iluminar, los dias de la cele 
braci6n, "el palacio Episcopal y la calle 
San Martin desde Gral. Lopez hasta el 
Boulevard Pellegrini"." 

El ritmo de la recaudaci6n fue rapido 
y el monto alcanzado importance. El pro 
yecto de ofrecer un soporte material y 
popular de inclusion para los cat6licos ha 
ciendolos partfcipes colectivamente de la 
recaudaci6n, dio sus frutos, y al 15 de ene 
ro de 1928 se contaba con 7 995 gramos 
de oro y 2 650 gramos de plata. Lo reco 
lectado se us6 para la confecci6n de la 
corona, el arco de rayos, la plaqueta y las 
medallas que se enrregaron a las persona 
lidades invitadas. 

El programa proyectado, a desarrollar 
se enrre los dfas 22 y 24 de abril, era sen 
cillamente imponente. Repique de cam 
panas, procesiones, recepciones, rnisas, 
pontifical en Guadalupe oficiado por el 
nuncio Cortesi, coronaci6n, iluminaci6n 
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tas o masones y sabre todo los dem6cratas 
progresistas, eran recuperados solo como 
el vago recuerdo de una amenaza que, le 
jos de preocupar, reforzaba el espfritu de 
triunfo que atravesaba la festividad. 

Al afio siguiente, la coronaci6n alcan 
z6 en todos los 6rdenes una magnitud 
pocas veces igualada en la historia de la 
provincia. Las comisiones organizativas 
reunieron a miembros de las tramas cat6 
licas tanto en Rosario como en Santa Fe, 
asf como a militantes, dirigentes de insti 
tuciones laicas y figuras destacadas de la 
poHtica provincial. Tanto el gobernador 
Ricardo Aldao como el jefe de Policfa de 
Santa Fe, Benito Niklison, integraron las 
comisiones. 

La magnitud del evento posibilit6 el 
despliegue de toda la experiencia organi 
zativa que se habfa acumulado desde 
1921. Se estabiecio un modelo sensible 
mente mas verticalizado, similar al que 
se emplearfa luego durante el Congreso 
Eucarfstico de 1933 en Rosario, en cuya 
cuspide se ubic6 con plenos poderes la 
Comisi6n Central de Caballeros con la que 
debfan entenderse las diversas subcomi 
siones. Los directores de cada una de ellas 
debian hacer llegar a la Comisi6n Central 
la n6mina de los miembros. Todo lo re 
caudado, canto en dinero como en joyas, se 
enviaba mensualmente a dicha comisi6n. 
Las estructuras organizativas, met6dica 
mente levantadas, denotaban un grado 
elevado de complejidad y profesionaliza 
ci6n. La pirarnide que conformaban las 
comisiones locales era atravesada por otra 
estructura de comisiones creada segun la 
naturaleza de las actividades a realizar. Se 
establecieron de esre modo comisiones 
de recepci6n de figuras y conringentes, de 
propaganda, de orden, de trafico, de or 
ganizaci6n de fiestas, de literarura, ade 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


DIEGO A. MAURO 

coronarse, hacia el escenario donde se ha 
bfa levantado un altar al aire libre. La ima 
gen fue escoltada por monsefior Cortesi, 
diversos obispos y por el gobernador de 
la provincia acompafiado por sus minis 
tros. Ofici6 el pontifical el nuncio apos 
t6lico, y la misa fue cantada por un coro 
de aproximadamente mil nifios compues 
to pot los alumnos de varios colegios. El 
momenta de la coronaci6n marc6 el cli 
max de la celebraci6n y constituy6 un mo 
menta de notable fervor. Segun dejan 
encrever las cr6nicas, la enorme multitud 
presence sigui6 tensamence esos instan 
ces. Muchos cal vez, principalmente aque 
llos que habfan asiscido buscando entre 
tenirniento, simplemenre observaban, e 
incluso es probable que no comprendieran 
ni estuvieran necesariamenre interesados 
en comprender el ceremonial. Otros, tal 
vez mas compromecidos, segufan respe 
tuosamente la coronaci6n, mostraban 
emoci6n pero interiormente esperaban an 
siosos el momenta en gue la flotilla de 
aviones militates surcara los cielos. No 
obstante, junco a los especcadores gue 
aguardaban ajenos la resoluci6n de los he 
chos, tarnbien se enconcraban aguellos gue 
se entregaron a diversas modalidades de 
experiencias religiosas y cuyos rostros, cal 
como resaltaban las cr6nicas periodfsticas, 
fueron recorridos par las lagrimas de una 
emoci6n gue los inundaba y los conecta 
ba con la embriaganre pocencia de una 
verdad subjetivamente experimenrada. 

Una vez terminada la misa de pontifi 
cal y mientras monsefior Cortesi se ubi 
caba en el trono que se habfa preparado, la 
banda toc6 el himno ponrificio en el pre 
ciso momenta en que una escuadrilla de 
aviones militates surc6 los cielos arrojando 
flores y papelitos sobre el altar. Una vez 
coronada la imagen y enconado el himno 
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52 El Hera/do, Rosario, 31 de rnarzo de 1928 y 
28 de abril de 1928. 

53 El Hera/do, Rosario, 7 de abril de 1928. 

de la ciudad, presencia de bandas y regi 
mienros vestidos de gala e incluso avio 
nes militates. 52 El dfa 22 de abril fue tem 
pranamente recibido por el repique de las 
campanas de las iglesias de la ciudad. A 
las seis de la mafiana se puso en movi 
mienro una compacta columna de fieles 
precedida pot la banda de rmisica del re 
gimiento 12 de Infanterfa. La acompafia 
ba adernas el regimienro completo con 
sus trajes de gala. Desde la ciudad de Pa 
rana tambien se habfa organizado una nu 
merosa peregrinaci6n precedida por el 
obispo monsefior Martinez y de Carlo. 
Sali6 del puerto paranaense a las 6: 30 ho 
ras ocupando cuatro vapores, seguida de 
tras por un guinto en el que viajaba el 
Estado Mayor del regimiento 13, al igual 
gue sus hom6logos de Santa Fe y Rosario, 
rarnbien con uniformes de gala. Casi al 
mismo tiempo hada su entrada en el puer 
to el transatlantico Landres conduciendo 
a los peregrinos desde Buenos Aires. Poco 
despues comenzaban a llegar numerosos 
barcos a vapor conduciendo varios cenre 
nares de fieles provenientes de Entre Rfos. 
La afluencia mas importance se encontra 
ba, no obstanre, en los numerosos trenes 
gue llegaban principalmente desde la ciu 
dad de Rosario. Solo el colegio San Jose 
envi6 cerca de 600 alumnos.53 La llegada 
al santuario fue relativamente ordenada a 
pesar de que los cat6licos de Rosario y 
otras procedencias de la provincia, asf co 
mo los del resto del pafs, debieron per 
manecer considerablemente alejados del 
templo dada la multitudinaria asistencia. 
A las 9:30 sali6 del santuario la procesi6n, 
llevando la imagen de la Virgen que debfa 
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54 El Orden, Santa Fe, 22 de abril de 1928. 
55 El Litoral, Santa Fe, 23 de abril de 1928. 
56 Santa Fe, Santa Fe, 22 de abril de 1928. 
57 Nueva Epoca, Santa Fe, 22 de abril de 1928. 

entre religion y polirica. La porosidad de 
esta demarcaci6n era visualmente ilustra 
da entre otras cosas por la posici6n cen 
tral, aunque subordinada, del gobernador 
y sus ministros durante los acros. 

La producci6n de masividad en la 
prensa fue sumamente exirosa. Segun El 
Grden, la ceremonia habfa adquirido "Ex 
traordinarias proporciones [ ... ] con la asis 
tencia de millares de devotos", y se expli 
caba que "Desde el amanecer en todos los 
barrios de la ciudad" se habfa notado "una 
animaci6n que revelaba las proporciones 
grandiosas que iba a adquirir el acto de la 
coronacion". 54 El Litoral sefialaba mas re 
flexivamente que "el testirnonio de fe" 
vivido era "algo mas que una exposici6n 
de creencias" .55 El Santa Fe, por su parre, 
public6 entre el 20 y el 22 de abril un su 
plemento de varios pliegos, consagrado 
especfficamente a las fiestas de la corona 
ci6n, en el que se inclufan apuntes sobre 
la fundaci6n del sanruario acompafiados 
de un gran rnirnero de fotograffas. En una 
nota de tapa, ofreciendose una singular 
comparaci6n, el diario sefialaba que el san 
tuario "certificaba la convicci6n religiosa, 
como cerrifican las piramides la cultura 
del pueblo fara6nico", y conclufa califi 
cando de "inmensa" a la concurrencia. 56 

Tambifo Nueva Epoca recogfa los ecos de 
la celebraci6n concluyendo que "la fe ha 
bfa tenido la virtud de conmover a todo el 
pueblo".57 La prensa cat6lica santafesina 
se hizo eco a craves de las noras de los pe 
ri6dicos La Verdad y El Hera/do, y a esca 
la nacional en las paginas del diario El 
Pueblo en Buenos Aires. En ellos se cele 
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patrio, se canto en una significativa se 
cuencia el tedeum y el Regina Coe/ti. Cada 
momento, cada aero, cada intervenci6n 
estaba prolija y met6dicamente prepara 
da. Una verdadera "rnaquina aconteci 
mental", conectaba lf neas y vectores para 
poner en funcionamiento dispositivos de 
subjetivaci6n que parecfan engendrar, al 
menos momentanearnenre, una enridad 
colectiva. 

A continuaci6n, en un clima de gran 
alegrfa y festividad, fueron lefdos estrate 
gicamente dos telegramas, uno del papa 
que felicitaba y bendecfa al "pueblo ar 
gentino" y otro del "pueblo rnejicano" que 
saludaba a los peregrinos en Guadalupe. 
Tal como arestiguan las cr6nicas periodis 
ticas, la lecrura de este ultimo telegrama 
deriv6 en las incontenibles lagrirnas de 
muchos de los asistentes y en una serie 
de encolerizados "vivas" a los rnartires de 
Mexico, a Cristo Rey y a la religion ca 
r6lica. Finalmente la imagen fue condu 
cida por el gobernador en procesi6n a la 
basflica. 

Los actos se prolongaron durante todo 
el dfa, y por la noche se llev6 a cabo una 
procesi6n de antorchas. El Centro Cat6lico 
de J6venes de la parroquia San Josey el 
Centro de Estudiantes y de J 6venes de la 
iglesia matriz, asf como diversas institu 
ciones y grupos, formaron una columna 
en una gran procesi6n precedida por los 
autom6viles de la gobernaci6n, la inten 
dencia y algunos dirigenres cat6licos. 

La presencia masiva fue ampliamente 
comentada por codes los medios de pren 
sa locales e incluso nacionales ante los ma 
les el evento se impuso. La magnicud de 
los hechos asegur6 la mirada del "ojo pii 
blico", y aun cuando la celebraci6n era re 
ligiosa, no pas6 inadvertido en los diarios 
que lo ocurrido pulverizaba las fronteras 
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Las calles cat6licas, de las cuales Guada 
lupe era solo una de sus manifestaciones, 
eran festividades religiosas que, como en 
este caso, podfan proyectarse polfticamen 
ce en mas de un sentido. La dimension 
Iinirgica y religiosa guadalupana, inde 
pendienternente de c6mo lo vieran los 
propios actores, formaba parte de una his 
toria que no podfa dejar de imbricarla en 
la polfricapartidaria. Guadalupe era a fi 
nes de la decada de 1920 una "rnadre" 
que amparaba las cosechas, sanaba enfer 
medades y protegfa al "pueblo" de los par 
tidos reformistas, principalmente de los 
dem6cratas progresistas. Estas eran cosas 
que, aunque diferentes, iban sin embar 
go de la mano. Por entonces, durante la 
coronaci6n hacia ya siete afios que se agra 
decfa a la Virgen el haber detenido a los 
reformistas. En Guadalupe, de este modo, 
la curia recordaba ritualmente a los parti 
dos SUS lfrnires, las fronteras mas alla de las 
cuales debfan esperar la firme oposici6n 
de la Iglesia. En otras palabras, las calles 
y sus multitudes, si las circunstancias es 
taban dadas, podfan ser utilizadas para 
proyectar, como en 1921, las sombras del 
"pueblo cat6lico" sobre el sisterna polfti 

LAS CALLES ENTRE EL SENTIDO RELIGIOSO 
Y LA POLITICA PARTIDARIA 

teol6gicas del universo cat6lico, ni las con 
trastantes tendencias polfticas. Las calles 
cat6licas inundadas de "verdad" interpela 
ban de manera total. Al mismo tiempo, la 
interpelaci6n se materializaba en la expe 
riencia del encuentro, de la oraci6n colec 
tiva "cara a cara", del calor de los cuerpos 
amontonados, de la plegaria, de los cruces 
enrre miradas, del contacto ffsico y la vi 
sion de varias decenas de miles de cabezas. 

60 

58 El Heraldo, Rosario, 21 y 28 de abril 1928. 
59 La Prensa, Buenos Aires, 22 de abril de 1928. 
60 La Nacion, Buenos Aires, 23 de abril de 1928. 
61 Vease Calveiro, Familia, 2005, pp. 157170. 
62 Sobre la idea de "frarernidad" y "colectivoro 

talidad" vease Badiou, Siglo, 2005. 

braba el "resurgirnienro del espiriru reli 
gioso" supuestamente en niveles "nunca 
antes conocidos".58 Las repercusiones al 
canzaron tarnbien a los diarios nacionales 
mas importantes. La Prensa afirm6 que la 
"coronacion de la Virgen de Guadalupe" 
habfa "constituido uno de los acomeci 
rnientos religiosos mas importantes rea 
lizados en Santa Fe", y se recalcaba el 
hecho de que la concurrencia habia sido 
"tan numerosa" que no habfa "queda 
do [ ... ] un sitio desocupado en el Santuario 
ni en las calles adyacemes yen la plaza" .59 
La Nacion, por su parte, sefialaba con 
cautas pero elocuentes palabras que "Pro 
bablemente en muy contadas ocasiones 
habra tenido Santa Fe un mimero tan 
grande de personas unidas por un mismo 
sentimiento. "60 

La producci6n del acontecimiento se 
habfa consumado exitosamente. Los en 
granajes de la rnaquina pacientemente 
rnontada habfan crujido estruendosamen 
te el alumbramiento, para muchos, de "la 
verdad''. Una compleja secuencia de ins 
tancias simb6licas y materiales habfa po 
sibilitado la coronaci6n y con ella la irrup 
ci6n de experiencias religiosas y "puntos 
de fuga" en muchos de los cat6licos pere 
grinos. 61 Ante la imagen de la Virgen, no 
fueron pocos los que, sumergidos en el 
"mar de cabezas" que atentamenre segufa 
la coronaci6n, se reconocieron seguramen 
re como fraternidad en aero. 62 Freme a la 
imagen coronada, poco paredan impor 
tar las contradicciones y las diferencias 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


61 

64 BEDSF, Santa Fe, 16 de abril de 1903, 9 de 
mayo de 1904, 16 de mayo y 15 de junio de 1905. 

65 Vease Bonaparte, Barra, 1920; tambien sus 
inrervenciones en la Convenci6n Consrituyenre de 
1921, en Diario de Sesiones de la Convenci6n Cons 
tituyente, r. J, El Literal, Santa Fe, s. f., p. 241. Sobre 
el problerna de la industria de la fe vease Tribuna, 
2 de noviembre de 1931; rarnbien Espiritu Nueuo, 
10 de mayo de 1921. 

aguas que inundaban la ciudad. 64 Se hizo 
frecuente que las cosechas fueran puestas 
bajo su protecci6n, la unica que podfa de 
tener las langostas y las granizadas, algo 
que tambien los Salesianos hicieron en Ro 
sario afios despues con Marfa Auxiliadora. 
Estas 16gicas y practicas que enardecfan 
a los librepensadores, que acusaban a la 
Iglesia de difundir la "supersticion" y el 
"fanatismo", estaban muy generalizadas, 
y las calles parecfan ofrecer un canal pri 
vilegiado para su expresi6n.65 Allf, frente 
a la basilica, los peregrines pedfan Inti 
marnenre muchas cosas, algunas de las 
cuales registraban en los libros de firmas 
y que a veces coincidfan con las que piibli 
camente se pedfan en nombre del pueblo 
cat6lico. Estas peticiones, nacidas de las 
necesidades tanto existenciales como es 
trictamente materiales de mujeres y hom 
bres, se unfan en las plegarias generales a 
la voz de la curia que entre 1921 y 1928 
nunca dej6 de pedir el naufragio de la cau 
sa reformista. 

De este modo las relaciones entre reli 
gion y polftica se estrechaban en formas 
extremadamente capilarizadas que, even 
tualmente, padfan dar paso a complejas 
apropiaciones. Guadalupe se ofrecfa, tal 
como sefialaba Isaac Pearson en 1928, 
como una "Madre" que enfrentaba el "do 
lor" y la "muerre", pero tarnbien a los 
"reforrnistas", al "extranjerisrno liberal", 
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63 BEDSF, Santa Fe, 1 de abril de 1902. 

co. De este modo se recordaba ademas que 
si la rutela de la Iglesia era desconocida, las 
estructuras eclesiasticas y las organizacio 
nes del laicado podfan asumir una partici 
paci6n mas activa, como durante la coyun 
tura electoral que consagr6 a Aldao. 

En un sentido mas antropol6gico, las 
peregrinaciones y procesiones eran mo 
tivo tambien de la activaci6n de hondas 
creencias que se encarnaban en dispositi 
vos de significaci6n e intervenci6n que, 
mas alla de SU naturaleza religiosa, podfan 
revertir en modos y practicas de acci6n 
polftica directa. Como trasuntan los agra 
decimientos y las plegarias recogidas en 
el Boletin Edesidstico y las cr6nicas pericx:lfs 
ticas, Guadalupe ofrecfa un paraguas de 
contenci6n en el que flufan significaciones 
que podfan fundir eventualrnente lo ma 
gicoreligioso en lo polf tico. Si bien la cu 
ria rechazaba la frecuente vulgarizaci6n 
de la intervenci6n de la Virgen y alertaba 
sobre el peligro de la confusion entre ora 
ci6n, petici6n y magia, en los hechos ella 
misma contribufa a desdibujar dichas 
fronteras, al invocar precisamente la in 
tervenci6n de la Virgen en contra de las 
reformistas y al agradecerle luego su eficaz 
accionar. Este desdibujamiento fue un in 
grediente siempre presente, y ya en 1902 
la curia alentaba a las peregrinos animan 
doles a pedir favores y milagros, ya que 
estos no podfan "escasear si eran necesa 
rios". Se aclaraba en la convocatoria de 
aquel afio que la Virgen a "nadie" desofa, 
ya que "a todos admitfa, a todos protegfa 
y a todos curaba", 63 En los llamados de 
1903 y 1904 se volvi6 a insistir sobre el 
caracter milagroso de la Virgen, y duran 
te 1905 se rezaron numerosas novenas en 
su nombre con el objetivo de detener las 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


DIEGO A. MAURO 

68 Sobre la l6gica amigoenemigo vease Schmitt, 
Concepto, 2000. 

especialmente Corpus Christi y Cristo 
Rey, rambien conducfan a los carolicos de 
los templos a las calles y contribuian a 
consolidar una cultura catolica de la mo 
vilizacion de la que oblicuameme se nu 
trfa Guadalupe. En el caso de Rosario, la 
procesi6n de Corpus era particularmente 
numerosa, y organizada por los rnilitan 
tes del Cfrculo de Obreros se hizo fuerre 
desde la segunda decada del siglo xx. 

En este marco, lo que volvio singular, 
desde un punto de vista politico, a la pe 
regrinaci6n guadalupana de 1921, fue la 
circulacion de un discurso que Iogro ar 
ticular de manera consistenre identificacio 
nes religiosas y polfricas, recreando una 
16gica amigoenemigo destinada a perdu 
rar en la poHtica santafesina.68 

La coyuntura permiti6 asi a la curia 
redescubrir en el arnbiro diocesano, en 
consonancia con lo que a escala nacional 
habia ocurrido durante el Congreso Euca 
rfstico Nacional de 1916, la importancia 
de la movilizaci6n de masas. En conse 
cuencia, aun cuando no se abandonaron 
en lo inmediato los inrentos de formar 
una liga o una union electoral y eventual 
mente un partido carolico, al mismo tiern 
po se intent6 desde enronces recrear la 
aparicion de 1921. Para ello fue preciso, 
no obstante, que una nueva coyuntura de 
enfrentamiento se desatara. Por entonces 
la curia y las organizaciones del laicado 
lograron que lo cat6lico se definiera polfti 
camente por oposici6n a la reforma laicis 
ta y, como se vio, el triunfo de la formula 
que encabezaba Ricardo Aldao fue atri 
buido a la intervenci6n de la Virgen. 

En 1928, cuando se realiz6 la corona 
cion, la peregrinaci6n habfa dejado de ser 

62 

66 V eanse las consideraciones de Pearson en 
BEDSF, Sata Fe, mims. 32 y 33. 

67 Veanse las intervenciones de los reformisras 
Mario Antelo y Romeo Bonazzola en la Camara de 
Diputados en las sesiones del 27, 28 y 29 de marzo 
de 1924, en Diario de Sesiones de la Camara de 
Diputados de Santa Fe, 1924, en Al.SF. 

A comienzos de 1920 la devoci6n por la 
Virgen de Guadalupe gozaba de popula 
ridad y arraigo entre los santafesinos. De 
ello era restigo el creciente rnimero de fo 
lleros, imagenes, postales y medallas que 
afio con afio se acufiaban con motivo de 
la celebraci6n y que se disrribufan en la 
basilica, en las parroquias y que seven 
dfan en puesros ambulantes instalados en 
las inmediaciones del templo o en alguno 
de los tramos del trayecto que se recorrfa 
en procesi6n. 

A pesar de su creciente centralidad, 
Guadalupe no era sin embargo una prac 
tica en el desierro, y en los hechos forma 
ba parte de una extensa y compleja red de 
practicas devocionales y religiosas que la 
excedfan. Las procesiones de Semana San 
ta, las innumerables fiestas patronales y 
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al PDP y, en una secuencia continua, a las 
aguas ya las langostas.66 

De estas complejas imbricaciones na 
cfa la posibilidad de practicas de inter 
vencion polftica concretas que, como la 
bendici6n de los votos de las formula 
AldaoCepeda, generaban infructuosas de 
nuncias y reclamos por parte de los radi 
cales opositores y muy especialmeme de 
los dem6cratas progresistas. 67 
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una celebraci6n estrictamente religiosa. 
Esto podfa ser reconocido o no por quie 
nes participaban, pero lo cierto era que 
los discursos y los llamados que se suce 
dfan desde 1921 ya no dejaban rnargenes 
de duda. Anualmente se agradeda a la 
Virgen el "esrar siempre ahf", el haber de 
tenido las aguas, asegurado las cosechas 
y "acallado" a los reformisras "extranje 
ristas" ya los "enemigos del nombre de 
Dios". 

Las salidas a la calle parecfan ofrecer 
adernas, junto a la dimension polf tica, un 
vehfculo de arriculaci6n con los secrores 
populares que, como ocurrfa en las fiestas 
patronales yen las procesiones parroquia 
les, permitfa a la Iglesia conectar lo reli 
gioso y lo hidico ofreciendo un escape a 
las rutinas cotidianas. Guadalupe se pre 
senraba a partir de esras circunstancias 
como una experiencia singular a craves de 
la cual la Iglesia santafesina comenzaba a 
transi tar en las calles la senda de un cato 
licismo de masas.69 

En la decada siguiente las multitudes 
cat6licas cobrarfan un protagonismo ma 
yor y se proyectarfan como nunca antes a 
escala nacional. No obstante, a pesar de 
la centralidad de aquellas congregaciones 
y del abanico de circunstancias especffi 
cas que se pusieron en juego entonces, el 
exiro de la ola de congresos eucaristicos 
de la decada de 1930 fue el corolario de 
practicas gue, como se vio, tenfan largas y 
sinuosas historias. 
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