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política en el Uruguay de la Guerra Fría. Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 2021, 243 pp.

Este libro trata sobre las relaciones entre reli-
gión y política en Uruguay durante la Guerra 
Fría y hace una valiosa contribución al campo 
de la historia cultural de la política. Los autores 
son dos cientistas sociales (sus formaciones de 
grado provienen de la antropología y el trabajo 
social), que incursionan en el campo historio-
gráfico con el fin de conocer la relevancia de la 
religión en la vida social y cultural del Uruguay, 
comprendiendo el fenómeno religioso más allá 
de las fronteras parroquiales. En este sentido, 
sitúan a los protagonistas en el entramado so-
cial de la época, por lo que la delimitación no 
es la Iglesia católica o protestante en el perío-
do, sino cómo las personas pertenecientes a es-
tas congregaciones se posicionaron durante la 
Guerra Fría.

En los dos primeros capítulos, los au-
tores introducen las claves para compren-
der la dimensión religiosa de la Guerra Fría 
en Latinoamérica, y toman el triunfo de la 
Revolución Cubana y el Concilio Vaticano II 
como acontecimientos iniciales de la periodiza-
ción. En este contexto identifican dos grandes 
marcos interpretativos: la teología de la libera-
ción y su versión protestante, la teología de la 
revolución, por un lado; y la teología de la segu-
ridad nacional por el otro. En este enfoque di-
cotómico, describen cómo la CIA desarrolló una 
práctica de evangelización antisubversiva junto 
con la difusión de la Doctrina de la Seguridad 
Nacional. En el otro bando, se analizan los vín-
culos entre marxismo y religión, especialmen-
te a partir de la aparición de la teología de la 
liberación.

En los capítulos III y IV se analiza el 
Uruguay durante la década del sesenta, intro-
duciéndolo dentro de la narrativa religiosa la-
tinoamericana al historizar la participación de 
grupos y actores religiosos en la vida político-
social del país. Se investiga el papel desempe-
ñado por los espacios de socialización cristiana, 
especialmente las actividades en barrios perifé-
ricos, en la difusión de las teologías revolucio-
narias. Para ello, los autores recurren a diversas 

fuentes, en particular biográficas, memorias 
y testimonios con el propósito de reconstruir 
las trayectorias vitales de los principales pro-
tagonistas, poniéndolas en diálogo con la his-
toriografía política del período. Este abordaje 
permite comprender aspectos no visualizados 
por enfoques más institucionales, como fue el 
tránsito de los militantes cristianos hacia or-
ganizaciones políticas partidarias o revolucio-
narias, o el rol desempeñado por el activismo 
barrial y la militancia en organizaciones juveni-
les en estos procesos. También se estudia cómo 
las transformaciones en el campo religioso 
impactaron en los partidos políticos, especial-
mente con la fundación del Partido Demócrata 
Cristiano, su posterior incorporación al Frente 
Amplio y las reacciones generadas en las ins-
tituciones confesionales. Una mención especial 
tienen los medios de prensa en la difusión de las 
teologías religiosas, tanto revolucionarias como 
conservadoras. Los autores hacen un mapeo de 
los medios, identificándolos en la polarización 
teológica entre izquierda y derecha a partir de 
un análisis de sus discursos.

El capítulo V profundiza en la relación en-
tre religión y lucha armada en Latinoamérica, 
para luego analizar el fenómeno en Uruguay. 
Los autores reconstruyen los imaginarios sobre 
la revolución y la violencia en ámbitos cristia-
nos. Recapitulan los textos más fermentales, las 
fundamentaciones de los cristianos que optaron 
por la vía armada y los impactos generados en 
sus congregaciones.

Los capítulos VI y VII abordan los discur-
sos y organizaciones religiosas anticomunistas. 
El capítulo VI hace foco en Uruguay, realizando 
un mapeo de los apoyos cristianos a la dictadu-
ra, sus fundamentos y la difusión de la teología 
de la seguridad nacional. Se analiza la preocu-
pación de los militares por la infiltración co-
munista en la Iglesia, al punto de tener agentes 
especializados en la temática. Un valioso aporte 
de la investigación es el estudio de la injerencia 
de la diplomacia norteamericana en la promo-
ción de Iglesias y misioneros protestantes como 
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agentes para la lucha antisubversiva. Se desta-
can las figuras del Embajador norteamericano 
Henry A. Hoyt y de la activista Irene Shepherd, 
líder de la Iglesia Emanuel, cuyo archivo da 
cuenta del desarrollo de varias actividades de 
difusión de ideas cristianas anticomunistas, así 
como de denuncia de «elementos subversivos» 
en las Iglesias.

El capítulo VII plantea un abordaje en 
escala global y regional de las organizaciones 
religiosas anticomunistas. Desde la perspec-
tiva teológica se analiza cómo la Doctrina de 
la Seguridad Nacional desarrolló un discurso 
religioso de restablecimiento de una nueva cris-
tiandad. Se describen las implicancias religiosas 
de la Liga Anticomunista Mundial y sus rami-
ficaciones en Latinoamérica, como fue el Plan 
Banzer que tuvo por objetivo la articulación 
regional y el intercambio de prácticas represi-
vas en la persecución de opositores religiosos. 
Este capítulo también aporta información so-
bre la acción político religiosa del grupo Moon 
mediante la Iglesia Unificación, que creó una 
organización llamada CAUSA (Confederación 
de Asociaciones para la Unificación de las 
Sociedades Americanas) con la finalidad de 
combatir el comunismo en América. Se re-
construye la acción del grupo desde su llegada 
al Uruguay en el año 1978 y las vinculaciones 
políticas y económicas que entablaron con el 
propósito de extender su influencia en el país. 
Avanzando en la periodización, bajo el título 
«Las mismas celdas para las mismas utopías», 
en el capítulo VIII los autores procuran recons-
truir la acción represiva del Estado uruguayo 
hacia los actores religiosos durante la dictadura 
civil-militar. Con el propósito de recuperar la 
memoria de las víctimas, el libro reconstruye las 
trayectorias políticas y vitales de pastores, sa-
cerdotes y personas con filiación religiosa que 
fueron detenidos desaparecidos o asesinados.

Para terminar, el capítulo IX aborda la 
transición y el relevante papel desempeñado por 
las Iglesias y las organizaciones de inspiración 

religiosa en el retorno a la democracia. Se ana-
liza el tema desde dos escalas: el rol desempe-
ñado por los organismos de derechos humanos 
a nivel internacional y la acción de las Iglesias a 
nivel local. En ambos casos, las organizaciones 
de inspiración cristiana fueron fundamentales 
en la aparición pública de los organismos de de-
rechos humanos y en el desarrollo de formas de 
movilización en contextos represivos. A nivel 
local se reconstruye el rol de las Iglesias como 
lugar de encuentro de diversas organizaciones 
sociales proscritas (trabajadores y movimien-
to estudiantil) y el desarrollo de un repertorio 
de acción cristiano, como fue la realización de 
misas por el 1.º de mayo. Se destaca la apari-
ción del Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) en 
Uruguay, al ser una organización ecuménica re-
gional, y el ayuno llevado adelante en 1983 como 
un momento cúspide del accionar religioso en 
la escena política de la transición.

El libro culmina con las reflexiones finales 
de los autores, donde a modo de conclusión sin-
tetizan los aspectos centrales del vínculo entre 
religión y política durante la Guerra Fría, resal-
tando cómo la dimensión religiosa debería ser 
una clave analítica más a la hora de abordar la 
historia política, social y cultural del Uruguay. Si 
bien el libro tiene un carácter de divulgación al 
brindar la información necesaria para un lector 
no involucrado en las temáticas, hace un valioso 
aporte historiográfico al analizar un objeto de 
estudio poco investigado como la relación entre 
religión y política en el Uruguay en el perío-
do comprendido entre 1959 y 1985. Los autores 
entrelazan eficazmente una amplia diversidad 
de fuentes (documentales, testimoniales e his-
toriográficas) para reconstruir los principales 
acontecimientos y, al mismo tiempo, compren-
der el accionar de los fieles y su impacto en las 
organizaciones religiosas en el contexto de la 
Guerra Fría.
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