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CAPÍTULO 4: EL DEBATE SOBRE LAS “SECTAS” EN ARGENTINA1 
Por Adelardo Jorge Soneira 

 
 
En Argentina como en muchos países de Latinoamérica la Iglesia Católica, por 
motivos históricos y culturales, ha ejercido una posición dominante, cuando no 
monopólica en el campo religioso.  Sin embargo ello no significa que histórica-
mente no haya habido disidencia religiosa.  
 
Un caso de cuestionamiento de la ortodoxia religiosa en el siglo XIX fue la ex-
pansión de ideas liberales y de la masonería en las élites intelectuales y políti-
cas, y de ideas socialistas y anarquistas a nivel popular; todas ellas de un mar-
cado corte anticlerical. 
 
El proceso inmigratorio realizado durante el siglo XIX y primera mitad del siglo 
XX tuvo, como una de sus consecuencias, la instalación en nuestro país de 
comunidades religiosas no católicas.  Sin embargo la llegada de comunidades 
y líderes religiosos de confesión judía, musulmana o protestante no significaron 
un cuestionamiento al monopolio católico, en tanto constituían comunidades 
cerradas, por lo menos desde el punto de vista religioso, que no buscaban ex-
tenderse al resto de la población. 
 
El caso de las iglesias cristianas protestantes es interesante, ya que su implan-
tación en territorio argentino es muy temprana2, constituyendo “iglesias del 
transplante” o “iglesias de inmigración”, es decir que las estructuras eclesiales y 
los pastores que se instalaban en el país era para atender a sus respectivas 
comunidades nacionales. Sin embargo esta tendencia cambió a partir de los 
primeros años del siglo XX, con la instalación en el país de iglesias evangélicas 
misioneras y pentecostales3. 
 
Algunos movimientos religiosos como el espiritismo, los Testigos de Jehová y 
los mormones tienen larga data en el país, lo mismo que la existencia de cultos 
populares, curanderos y manosantas.  Incluso manifestaciones religiosas más 
recientes, como los cultos o ritos afro-brasileños y la New Age reconocen su 
inserción en la década de 1970. 
 
Sin embargo en la década de 1980, a partir de la recuperación de la democra-
cia se instaló en la Argentina el debate en torno a las sectas. 
 
Frigerio (1993) señala dos etapas en el desarrollo de la controversia sobre las 
sectas en Argentina: 
 
 

                                                           
1
 Este capítulo fue elaborado en forma conjunta con las Lic. Daniela La Pietra y Liliana Otero. Sobre el 

tema de las sectas en Argentina, puede consultarse:  Frigerio (1993), Frigerio (comp., 1993), Forni 

(1993), Mallimaci (1996), Frigerio y Wynarczyk (2003). 
2
 La primera iglesia anglicana es de 1825, la presbiteriana escocesa de 1829, la evangélica metodista de 

1836, la Evangélica del Rio de la Plata (luterana) de 1843, etc 
3 Los primeros misioneros de tipo pentecostal en Argentina datan de 1909.  El Congreso Evangélico de 

Panamá de 1916, con clara influencia de las iglesias evangélicas norteamericanas, propuso implementar la 

obra misionera en Latinoamérica. 
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1985/88 
 
En este período predomina la idea de que son grupos financiados desde el ex-
terior (de ahí la “invasión de sectas”). 
 
Algunos hechos: 

o Asamblea de los Testigos de Jehová en River (1986 y años si-
guientes.) 

o Visita de los pastores Luis Palau y J. Swaggart (1986) 
o Diversas reuniones de umbandistas (1985-86) 
o Campaña del Pastor Giménez en el teatro Astros (1986) 
o Difusión de programas televisivos evangélicos:  Música con alma 

y Vida, Club 700 (la “Iglesia Electrónica”) 
o La aparición del libro de Silleta, “Las sectas invaden la Argenti-

na”(1986). 
 
Los especialistas consultados por los medios son generalmente líderes religio-
sos, sacerdotes o pastores. 
 
Las críticas a las sectas se centran en que: 
 

o tienen masivo apoyo económico del exterior 
o se aprovechan de las necesidades y la ignorancia del pueblo 
o apelan a la emotividad de los individuos 
o su principal finalidad es recaudar dinero 
o desmovilizan políticamente a la población 

 
1989/92 
 
Se produce un cambio en la idea de “secta”.  Surgen “especialistas” sobre el 
tema.  Aparecen los grupos “anti-cultos”, no solo como intérpretes, sino como 
sujetos activos en el debate. 
 
La casi totalidad de los incidentes se deben a denuncias de “anti-cultos”: 
 

- escándalo de la secta “8 Reinas”(noviembre de 1990) 
- allanamiento de fincas de “Niños de Dios”(1989 y 1991) 
- supuesta compra de escuelas por parte de la Secta Moon (1991) 
- denuncia de castigos corporales en el grupo ultraconservador 

Tradición, Familia y Propiedad. (1991) 
- supuesta participación de L.U.S. Lineamiento Universal Superior) 

en asesinato ritual de un niño en Brasil (1992). 
 
En síntesis: el centro de interés pasa de grandes grupos multinacionales a pe-
queños grupos marginales.  Hay un cambio en la argumentación: de “penetra-
ción e imperialismo cultural” y “desmovilización del pueblo”, se pasa a la defen-
sa de las libertades individuales.  Aparece la idea del “lavado de cerebro” (Fri-
gerio, 1993).  Se instala el modelo anticulto norteamericano. 
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Es decir, de ser un problema que afecta a toda la sociedad, se pasa a un pro-
blema que afecta a la familia y al individuo, especialmente a los jóvenes.  Hay 
una secularización del discurso, una situación de pánico moral (entre julio de 
1992 y setiembre de 1993)4, y una necesidad de expansión del dominio del 
problema5. 
 
A partir de 1994 comienza a haber un retroceso:  la discusión sobre la Escuela 
de Yoga y la absolución de los Niños de Dios minan la credibilidad de los gru-
pos antisectas.  Y desde 1997, el tema de las sectas aparece como menos 
atractivo para los medios (Frigerio y Wynarczyk, 2003)6. 
 
Es en este contexto, que hemos presentado sintéticamente, que surgen distin-
tos grupos, que responden a las diversas categorías anticultos7 (contracultos, 
anticultos y escépticos). 
 
1. Los Grupos Contra-cultos 
 
Vimos como desde principios de la década del 80, la preocupación por “las sec-
tas” se instaló en las instituciones y grupos católicos desde su más alto nivel8.   
Es en este contexto, que en la Argentina surgen y se desarrollan diversos gru-
pos contra-cultos9. 
 
a) La Fundación SPES 
  
La Fundación SPES (Servicio para el Esclarecimiento de las Sectas) surge en 
1989 con el objeto de estudiar el fenómeno de los nuevos movimientos religio-
sos. Uno de sus fundadores es José María Baamonde, psicólogo clínico y ac-
tualmente residente en España.  
 
Según Baamonde, quien fuera director de la Fundación10, la iniciativa se originó 
porque los estudios realizados sobre el tema eran escasos, fundamentalmente 
académicos y restringidos a perspectivas teológicas y sociológicas. Por ello, 
nace la Fundación en la inquietud de incorporar otras perspectivas. 
 
Los objetivos principales de la Fundación son estudiar el fenómeno interdiscipli-
nariamente y también brindar una serie de servicios a la comunidad en general. 
 Si bien la Fundación SPES no es una institución “oficial” católica está profun-
damente ligada a la Iglesia.11 

                                                           
4
 LUS (Lineamiento Universal Superior) y un grupo umbandista aparecen vinculados a la muerte de ni-

ños.  En 1993 sucede el hecho de Waco. 
5
 Por ejemplo, comienza a mencionarse a la New Age como “grupo de riesgo”. 

6 Sostiene Navarro Floria (2001) refiriéndose a los hechos supuestamente ilìcitos comentidos por sectas 

que “pese a cuanto se dice públicamente, no ha habido en general comprobación de los hechos aberrantes 

ni condena judicial por ellos”. 
7
 Vid. capítulo 2. 

8 Vid. capítulo 3. 
9
 Es interesante mencionar que entre enero y octubre de 1992, la Agencia de Información Católica Argen-

tina (AICA) publica una serie de siete suplementos sobre sectas:  uno pertenece a Baamonde (La Argenti-

na ante el desafío de las sectas), otro está escrito por Gerometta (¿Qué es la Nueva Era?). 
10 Hoy es presidida por el Dr. Luis E. Roldán. 
11

 Mons. A. Quarracino, ex arzobispo de Buenos Aires, habría alentado la creación de SPES.  Baamonde 

es asesor del Secretariado de la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina. 
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 Según aclara Baamonde es difícil dar una definición exacta del fenómeno pues, 
por un lado, no satisface a todos los investigadores y, por el otro, es complejo 
abarcar en una sola definición a todos los grupos. A lo largo de la lectura de sus 
libros y del material ofrecido en Internet, se utilizan indistintamente los términos 
sectas, nuevos movimientos religiosos y nuevos movimientos religiosos de ca-
racterísticas sectarias. Define a los nuevos movimientos religiosos:     

 
(...) en contraposición de las religiosos clásicas o tradicionales como grupos que por lo 
general se han escindido de otro movimiento, estructurándose en períodos relativamen-
te recientes, y haciendo resaltar algún aspecto particular de la doctrina sostenida ante-
riormente, o bien reinterpretando distintivamente el sistema de creencias del cual sur-
gieron, creyéndose a su vez, como únicos depositarios de la Verdad absoluta, lo cual 
como consecuencia, dificulta en la mayoría de los casos, el logro de un diálogo enri-
quecedor con otras creencias...” (Baamonde y Pisano, 1996: 15)) 
 

 Agrega que a partir de esta definición     
 

(...) pueden también asumirse categorizaciones específicas en el caso de ciertos mo-
vimientos que, por sus particularidades, puedan ser clasificados como nuevos movi-
mientos religiosos de características sectarias, si además cuentan con una serie de ca-
racterísticas particulares en el aspecto religioso, sociológico y psicológico...

12
 

 

 Los elementos que definirían a los grupos como sectarios pueden ser de tres 
tipos: 
 

• Sociológico: surgimiento contestatario, conducción vertical y totalita-
ria, imposibilidad de diálogo, proselitismo compulsivo, proselitismo enga-
ñoso. 

• Psicológico: líder carismático y paternalista, obediencia ciega, fuerte 
control grupal, progreso holístico, preeminencia de lo emotivo, imple-
mentación de técnicas coercitivas, promesas de rehabilitación personal. 

• Religioso: perentoriedad, reduccionismo simplista, literalismo, revela-
ción constante, eleccionismo-salvacionismo, adoctrinamiento intensivo, 
hostilidad contra las religiones. (Baamonde y Pisano, 1996) 

 
Como vimos Introvigne (1995) considera que los movimientos contra las sectas 
se caracterizan por argumentar que los nuevos movimientos religiosos adhie-
ren a creencias equivocadas lo que, consecuentemente, genera comportamien-
tos errados. Al respecto, Baamonde señala:      
 

... el punto que estimamos de real valor (...) es el aspecto referido a las creencias. Es-
tas no puede ser dejadas de lado, y no solo en un carácter meramente descriptivo, co-
mo asépticamente lo plantean algunos sociólogos, sino por sobre todo, en las proyec-
ciones o consecuencias que pueden derivarse de dichas creencias...” (Baamonde y Pi-
sano, 1996: 200).

13
  

 

                                                           
12

 BAAMONDE, J.M.: “Curso por e-mail sobre sectas y nuevos movimientos religiosos” en infospes-

subscribe@yahoogroups.com 
13

Por esta razón, la Fundación SPES ofrece gratuitamente por Internet el libro escrito por dos sacerdotes 

chilenos, los padres Paulo Dierckx y Miguel Jordá, Para dar razón de nuestra esperanza, sepa defender 

su fe, cuya finalidad es brindar orientaciones de tipo teológico, para la comunidad católica, y así hacer 

frente a las erróneas interpretaciones que, supuestamente, realizan los nuevos movimientos religiosos 

sobre las Sagradas Escrituras. Según Baamonde, la interpretación errónea llevaría a aquellos católicos con 

una débil formación en el conocimiento de las Sagradas Escrituras a unirse a alguno de los movimientos. 
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Institucionalmente la Fundación SPES no lleva adelante acciones legales co
ntra los nuevos movimientos religiosos porque no es su función14.  
 
La Fundación SPES tiene una posición contraria respecto de lo que común-
mente se conoce como “desprogramación forzada”  por considerarla una técni-
ca tan violenta como el “lavado de cerebro”. La Fundación se orienta básica-
mente a la prevención y en el caso de encontrarse con algún “captado” propo-
ne el diálogo abierto así como ayuda psicoterapéutica, sin apelar a técnicas 
abusivas y coercitivas. 
 
Por otro lado, se opuso al proyecto de Ley de Cultos elaborado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto que en 1993 recibiera media sanción del Se-
nado. Este proyecto de ley proponía que la inscripción de los diversos cultos 
fuera voluntaria. La Fundación argumenta que con la nueva ley se perdería, de 
ser aprobada, toda posibilidad de registro o conocimiento de los grupos exis-
tentes en el país. (vid.: Baamonde, Roldán y Bach de Cazal, 2001) 
 
Baamonde critica a los anticultos por considerar “secta” a todo movimiento que 
posea cierto rigorismo o presión religiosa sin tener en cuenta otros elementos 
del contexto.  
 

(...) la consecuencia que se deriva de ello es la inclusión, en no pocas oportunidades 
por parte de algunos integrantes de esta corriente (los anti-cultos), de movimientos per-
tenecientes a religiones clásicas o tradicionales como es el caso del Opus Dei, el cual, 
de ninguna manera puede ser considerado una secta...” (Baamonde y Pisano, 1996: 
200.  El subrayado en nuestro). 

 

b) Informe sobre sectas 

Oscar Gerometta, el creador del Informe sobre Sectas, es un ex sacerdote de 
la diócesis de San Miguel. Es Bachiller en Teología egresado de las Facultades 
de Filosofía y Teología de la Universidad del Salvador (San Miguel).  “Desde 
1982 está especialmente abocado al estudio del fenómeno sectario en Argenti-
na, participando en numerosas misiones populares, y desarrollando en las 
mismas charlas tanto para fieles católicos como para no-católicos.” 
(www.sectas.catholic.net). 

Es autor de varios libros sobre el tema: Aproximaciones al fenómeno de las 
sectas  (1995), Una nueva era con ideas viejas (1993), La reencarnación, una 
ilusión que apaga la esperanza (1994), El cristiano frente a las otras creencias 
(1998), Cultos afro-brasileros, Umbanda. 

También ha publicado numerosos artículos en revistas, muchas de ellas de la 
Iglesia (p.e.:  Boletín del Arzobispado de Buenos Aires), ha dictado conferen-
cias y cursos15. 

                                                           
14

 El único problema judicial fue con el movimiento Los Niños de Dios/La Familia. Este movimiento no 

inició acciones legales contra la Fundación SPES sino contra Baamonde, autor del libro “La Familia: la 

Verdadera Historia de los Niños de Dios”, de Editorial Planeta. El juicio fue por calumnias e injurias, en 

el que pedían un resarcimiento económico de aproximadamente dos millones de dólares. Sin embargo, el 

juicio quedó sin efecto, pues el libro en cuestión, según Baamonde, se encontraba perfectamente docu-

mentado. 

http://www.sectas.catholic.net/
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Después de reconocer la complejidad del fenómeno, que puede ser abordado 
desde diferentes perspectivas, sostiene que: “Por mi parte, alejándome de la 
simple información sobre el fenómeno y su valoración sociológica, política o 
psicológica (aunque sin despreciarla pues debe constituir el fundamento de una 
verdadera reflexión) creo que la perspectiva de evaluación primaria debiera ser 
la religiosa. (1995: 8) 
 
Gerometta define a secta como:  
 
(…) una agrupación, en nuestro caso caracterizada por tener fines religiosos (aunque no siem-
pre se expliciten como tales), donde han llegado a convertirse en habituales y características 
actitudes o abusos que son excepcionales en otros grupos, actitudes o abusos que según al-
gunos especialistas deberían encontrarse en su totalidad, y que pueden agruparse en los si-
guientes ítems:  1. Estructura organizativa piramidal, 2. Sumisión incondicional a la dirigencia, 
3. Anulación de la crítica interna, 4. Instrumentalización de los adeptos en orden a obtener los 
fines de la secta, 5. Ausencia de control de una autoridad superior sobre la secta.”

16
.   

 

Finalmente termina adoptando la siguiente definición:  
 
Grupo humano que se ha separado de otro preexistente, priorizando una afirmación parcial por 
encima de la Verdad, al seguir a un maestro particular o su doctrina, y que por lo tanto se in-
habilita a sí mismo para la comunión” (1995: 19). 

 
2. Los Grupos Anti-cultos 
 
Los grupos anti-cultos, como ya vimos, surgen a partir de mediados de la dé-
cada del 80, como parte activa de la controversia sobre las “sectas” en Argenti-
na. 
 
a) FAPES 
 
Hacia 1984, el periodista Alfredo Silleta busca investigar la Iglesia de la Unifi-
cación (Secta Moon) y se infiltra en ella. Como consecuencia de este trabajo de 
investigación periodística, dice haber  conocido sus métodos de captación, su 
vinculación con la dictadura militar y otros sectores del poder.  Aquel suceso 
fue nota de un importante diario nacional lo que abrió las puertas al  auge me-
diático del tema sectas en el país y el reconocimiento del periodista como es-
pecialista en el mismo.  Fue a partir de ese momento que Silleta logró diversas 
apariciones en importantes programas de televisión, escribió para diferentes 
medios gráficos, además de dictar conferencias sobre el tema en todo el país.  
Pero además de todo ello, surgió un nuevo rol en su vida (según sus dichos, 
surgió espontáneamente): consultor de familiares que padecían el accionar de 
las sectas.17   

                                                                                                                                                                          
15

 La mayoría de estos cursos fueron dictados para instituciones religiosas y educativas.  También ha 

dictado cursos para instituciones de las FF.AA y de seguridad:  La Iglesia y el desafío de las Sectas - 

Esc. de Of. para Tareas Especiales de Campo de Mayo - 1995., Seminario "La problemática religiosa 

en la Argentina contemporánea" – Escuela de Inteligencia de la Policía Federal Argentina, julio de 

1997, Las sectas en la Argentina – E.S.P.A.C. "Gral. Lemos" – 1997. 
16

 Definición tomada de César Vidal Manzanares.  Gerometta también adhiere a la definición propuesta 

por la Johnson Foundation Wingspread Conference Center (1985), citada por Baamonde (1991). 
17 Alfredo Silleta ha publicado 10 libros referidos al tema, siendo el primero “La Secta Moon.  Cómo 

destruir la democracia”, en 1985 hasta su última publicación en relación al tema, “La Nueva Era en la 

Argentina”, en 1993.  Cuenta también con la publicación de una novela “Tú eres el amor de Dios”, reali-
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Estos acontecimientos fueron la base de la creación en 1990, de la Fundación 
Argentina para el Estudio de las Sectas (FAPES), integrada por dos abogados, 
un psicólogo y otro periodista además de su presidente Alfredo Silleta. En pa-
labras del periodista,   
 

(ésta era) “una institución dedicada a estudiar e investigar y brindar asesoramiento a 
todas aquellas personas que lo solicitaran.  Un organismo no gubernamental e inde-
pendiente de cualquier institución religiosa, que planteó como regla básica no discutir 
los dogmas en los que se basa el grupo, sino analizar los métodos de captación de la 
víctima”. (Silleta en:  www.sectas.org/argentina.html) 

 

FAPES fue el más renombrado movimiento anti-culto (de origen laico)18 presen-
te en nuestro país.  Si bien la fundación aparentemente no existe más, actual-
mente es Alfredo Silleta en persona quien se encarga de llevar adelante las 
banderas de lucha anti-secta, siendo su principal herramienta de difusión la 
página web “Sectas del Nuevo Milenio” (www.sectas.org) 
 
Si bien reconocen que el término secta es rechazado por los especialistas (so-
ciólogos de la religión principalmente), por su sentido peyorativo, que utilizan 
en su lugar el concepto de Nuevos Movimientos Religiosos, y reconociendo a 
su vez que las definiciones ofrecidas por la sociología de la religión no son sufi-
cientes para comprender la peligrosidad de ciertos grupos y su conflicto con la 
sociedad, FAPES toma el concepto secta y lo define desde la propuesta apro-
bada por especialistas reunidos en el Centro de Conferencias Wingspread de la 
Fundación Johnson en Racine, Wisconsin, en 1985, que definió secta de tipo 
totalitario como:  
 

(…) movimiento o grupo caracterizado por la adscripción de personas totalmente de-
pendientes de las ideas de un líder, que puede n presentarse bajo la forma de entidad 
religiosa, asociación cultural, centro científico o grupo terapéutico; que utilizan técnicas 
de persuasión y control, manipulativas, coactivas y no éticas para que todos los miem-
bros dependan de la dinámica del grupo y pierdan su estructura y su idea de pensa-
miento individual en favor de la idea colectiva, creándose muchas veces un fenómeno 
de epidemia psíquica.” (cita por Silletta, 1992: 15) 

 

 Es a partir de esta definición que la fundación realiza una categorización de 
grupos sectarios agrupados según su estructura, métodos de captación y con-
trol psicosocial que utilicen. 
 

- Las Sectas Destructivas: Son grupos totalitariamente estructurados y or-
ganizados fuertemente.  Propugnan un nuevo sistema de vida y obligan a 
sus adeptos a una sumisión total.  Viven en comunidades.  Utilizan técni-
cas de reformas del pensamiento. 

                                                                                                                                                                          

zada en 1990; y actualmente se encuentra en la etapa de producción de una película, “Los esclavos felices 

(la secta)”, de la cual él es el guionista junto a Gabriel Arbós quien es a su vez el director de la misma.  

Este último proyecto surge de un concurso destinado a jóvenes organizado en 2001 por el INCAA y el 

gobierno de la provincia de Buenos Aires, siendo Silleta y Arbós los ganadores del mismo.  Sería ésta la 

primer película sobre sectas que se realizaría en la Argentina. 
18

 Alfredo Silleta define a “los antisectas” (contra-cultos) como sectores conservadores de la sociedad que 

critican todo lo distinto y defienden a rajatabla el status quo; también grupos vinculados a la parte más 

preconciliar de la Iglesia Católica y a sectores evangélicos fundamentalistas que convierten a esta pro-

blemática en algo moral, de competencia religiosa, planteando al tema como “lucha contra el mal” demo-

nizando a los grupos y corriendo el peligro de caer en una caza de brujas. 
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El líder posee un poder absoluto.  Captan a adolescentes de clase media 
y media alta. 

- Sectas Peligrosas: Grupos que tienen las siguientes actitudes, rigidez en 
el credo, no cooperan con otras iglesias, fuera de su credo no hay posibi-
lidad de salvación, énfasis en detalles como el segundo bautismo, prohi-
biciones de fumar, beber alcohol, etc. 
Captan a personas de condición humilde.  No utilizan técnicas de reforma 
de pensamiento. 

- Grupos de Riesgo: Bordean lo sectario.  Son grupos aglutinados en torno 
a un tema (biogenética, yoga, control mental, terapias para liberar angus-
tias, etc.) No están organizados, pero muchos líderes (algunos profesio-
nales de la salud) forman organizaciones para terminar convirtiendo a 
sus pacientes en esclavos.  Algunos van camino a una secta destructiva.  
Captan a personas de clase media. 
 

Para enfrentar a las sectas, FAPES básicamente proponía el tema de la pre-
vención a través de charlas en instituciones públicas y privadas, colegios se-
cundarios, parroquias. La fundación también trabajaba en el ámbito de lo legal 
realizando denuncias ante la justicia. 

 
El objetivo final de FAPES era liberar a la víctima a través de tratamientos clíni-
cos ya que un individuo que ha sufrido un proceso de modificación del pensa-
miento, sólo puede recuperar sus capacidades psíquicas sometiéndose a un 
adecuado tratamiento clínico. Se manifiesta en contra de la desprogramación 
forzada ya que significa utilizar métodos similares a los de las sectas, y sobre 
todo llevar adelante el secuestro de la persona, lo cual genera consecuencias 
legales peligrosas por ser éste un elemento que posteriormente sirve a la secta 
para presentar demandas ante la justicia por torturas y secuestros.  
 
b) SAPAS 

 
La Secretaría de Ayuda a Personas Afectadas por Sectas Destructivas 
(S.A.P.A.S.) es una entidad privada independiente fundada en 1992 por Eduardo 
Lause, ex-pastor de Los Niños de Dios (La Familia) cuyo principal interés es:  

 
(…) ayudar a todos aquellos ex-miembros de La Familia manteniendo, comunicación y colabo-

rando para desenmascarar y cambiar quizás de esta manera los malos hábitos de La Familia. 
 
Tiene por fin prevenir el abuso de la libertad y la dignidad humana dentro de distintos grupos re-
ligiosos o sectas y ayudar a quienes lo padecen a renunciar a tales prácticas destructivas y de-
nunciarlas. (www.sapas.org).  
 

Entre los servicios que ofrecen se encuentran: “...todo tipo de informes, pericias, 
confrontaciones no compulsivas, charlas, debates, conferencias e investigaciones, 
a nivel nacional e internacional.” También brindan información de gente de La Fa-
milia que haya estado en la Argentina. 
 
SAPAS publica una revista, “S.O.S.”19  El objetivo de la revista es “...ayudar a per-
sonas ex-sectarias en su interés de reinsertarse en la sociedad y, a su vez, alertar 

                                                           
19

 Editor responsable, Eduardo Lause, directora, Graciela B. Abal, y redactor Héctor W. Navarro. 
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al público respecto a las prácticas y métodos de captación que utilizan esos peli-
grosos grupos modernos.” (www.sapas.org.)  La revista se sostiene con contribu-
ciones voluntarias.20 
 
3.  Los Escépticos 
 
a)  Fundación CAIRP  
 
El CAIRP (Centro Argentino para la Refutación de las Pseudociencias) era una or-
ganización científico-educativa sin fines de lucro integrada por un grupo interdisci-
plinario de experimentados críticos de lo irracional, quienes se definían a sí mis-
mos como escépticos. El sitio incluía páginas sobre astrología, biorritmos, control 
mental, criptozoología, medicinas alternativas, nueva era, ovnilogía, parapsicolo-
gía, piramidología, pseudoarqueología, quiromancia, reencarnación, etc. La Fun-
dación era además, responsable de la revista El Ojo Escéptico, La revista para el 
fomento de la razón y la ciencia. 
 
Fue creada en 1991 y, aparentemente, dejó de existir desde agosto de 200121.  Es-
te grupo tenía como objetivo principal desenmascarar todas las pseudociencias, 
entre las cuales se proponen, entre otras, la  iridiología ( técnica de diagnóstico a 
través de la observación del iris del ojo) o la programación neurolinguística (técnica 
para influir en las personas, psicoterapia de moda que promete el éxito personal), 
homeopatía, etc.  Pero además analizan el comportamiento y actividades de sec-
tas como La Puerta del Cielo, Cienciología, Nueva Era, etc. 
 
Su modo de expresión era a través de artículos presentados en la revista y deba-
tes entre diferentes personalidades estudiosas del tema. 
 

                                                                                                                                                                          

20 Es interesante mencionar un párrafo Aldous Huxley que encabeza los objetivos de la revista: 

"La eficacia de una propaganda política o religiosa depende esencialmente de los métodos em-

pleados y no de la doctrina en sí. Las doctrinas pueden ser verdaderas o falsas, pueden ser sanas 

o perniciosas, eso no importa. Si el adoctrinamiento está bien conducido, en la etapa adecuada de 

postración nerviosa tendrá éxito. En condiciones favorables, prácticamente todo el mundo puede 

ser convertido a lo que sea". Aldous Huxley,  Regreso al mejor de los mundos.  La cual se identi-

fica claramente con la posición anticultos.   El mismo párrafo encabeza la página web de Alfredo 

Silleta (www.sectas.org). 

21 No son claras las circunstancias de la disolución del CAIRP, ya que algunos socios aducen que en rea-

lidad nunca ocurrió.  Sin embargo, de hecho la página web del CAIRP no existe más como tal 

(www.cairp.org). Entre los responsables del CAIRP encontramos a Alejandro Agostinelli, Sebastián Bas-

si, Alejandro Borgo, Ladislao Márquez, etc.  Algunos de ellos han pasado alternativamente por la presi-

dencia de la agrupación.  CAIRP contó como socio adherente a Carl Sagan. 
22

 Por ejemplo:  Gregorio Klimovsky y Juan José Sebreli, entre otros.  En el N° 2 del boletín se publica un 

artículo del entonces Secretario de Ciencia y Tecnología, Juan Carlos del Bello, Una sociedad basada en 

el conocimiento, 5/6. 
23 Al presente se llevan editados 9 boletines.  El último de agosto de 2003. 
24

 ¿Qué es una secta destructiva?, Año 2, N° 3, 5/6. 
25

 “Es un movimiento totalitario, presentado bajo la forma de asociación o grupo religioso-cultural que 

exige una absoluta devoción o dedicación de sus miembros, a alguna persona o idea empleando técnicas 

de manipulación, persuasión y control, destinadas a conseguir los objetivos del líder del grupo (poder y 

dinero), provocando en sus adeptos una total dependencia al grupo en detrimento de su entorno familiar o 

social.”, 5.  Como puede apreciarse, esta definición es muy parecida a la citada por Silleta más arriba. 
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b) ASALUP 
 

La Asociación Argentina de Lucha contra las Pseudociencias nace el 25 de agosto 
del 2001, como una continuación de lo que fue el CAIRP.  De hecho su actual pre-
sidente, Christian Sanz, y otros colaboradores de ASALUP participaron de la expe-
riencia de CAIRP.  Como miembros consultores figuran profesionales y científicos 
de diversas disciplinas22. 
 
ASALUP edita un boletín electrónico, “El Incrédulo”23 (“Contra el charlatanismo y a 
favor de la ciencia”), autoidentificado como Boletín Informativo Escéptico.  Entre 
sus objetivos se menciona:  
 

Nuestro objetivo es informar al público en general.  Con el fin de promover una actitud crítica, 
prudente y hacer reflexionar ante las afirmaciones infundadas de las pseudociencias para evitar 
el fraude y el abuso que ejercen muchos inescrupulosos que lucran gracias a la credulidad de 

los desinformados.” (Durén, s/f: 2)   
 
Se autodefinen como escépticos prácticos, es decir abiertos a nuevas ideas si re-
sisten el peso de la prueba, a diferencia de lo que sería el escepticismo dogmático. 
Asalup plantea un combate contra las “pseudociencias”: Astrología, criptozoología, 
medicinas alternativas, ovnilogía, parapsicología, Programación Neurolingüística, 
pseudoarqueología, psicoanálisis, quiromancia, sectas, otros. En general:   

 
Nuestros “ENEMIGOS” son todos aquellos que amparados en la actual relativa impunidad, en la 
inconsistencia argumental y el “todo vale” que caracteriza a todas las  pseudociencias en gene-
ral, se aprovechan de la IGNORANCIA y las NECESIDADES por la que atravesamos todos los 
seres humanos, tratando de obtener los mayores beneficios personales posibles, ejerciendo las 
mil y uno formas de engaño que su nivel de educación les permite imaginar. (Durén, s/f b:  6).   

 
La solución a esto, es difundir una actitud crítica, una postura mental basada en el 
método científico (entendido como método experimental).  También aclara que pa-
ra utilizar este método no es necesario ser científico, porque cualquier persona que 
tenga cierto grado de instrucción puede utilizarlo. 
 
Específicamente respecto a las sectas, en el N° 3 del boletín, Federico Resnik (s/f: 
5/6), se refiere a las sectas destructivas24: “Cuando nos preguntamos qué es una 
secta, lo primero que tenemos que tener en claro es que no IMPORTA la doctrina 
en sí, sino la forma de captación e inclusión en un grupo determinado.” (mayúscu-
las en el original) 
 
Adhiere de esta manera, a la posición de los “anticultos”, para quienes el problema 
son las prácticas, no las creencias de estos grupos religiosos.  Pasa luego a definir 
secta25, para reiterar luego la conocida clasificación en grupo de riesgo, grupos pe-
ligrosos y grupos destructivos. 
 
Finalmente proporcionamos un cuadro comparativo de las distintas variantes del 
Movimiento Anticultos en Argentina. 

 

 

 



 45 

 

Referencias Bibliográficas 
 
Baamonde, J.M. y Pisano, J.C.  (1996), El Fenómeno de las Sectas y los Nuevos Mo-
vimientos Religiosos, Buenos Aires: Editorial Bonum. 
 
Baamonde J. M., Roldán L. y Bach de Cazal R. (2001), Libertad religiosa, cultos y sec-
tas en la Argentina: Análisis del anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa de la Se-
cretaría de Culto, Buenos Aires: Fundación SPES. 
 
Carozzi, M. J. (1993ª), ”Contribuciones del Estudio de los Nuevos Movimientos Reli-
giosos a la   Sociología de la Religión:  una Evaluación Crítica”; en:  Frigerio, A. 
(comp.) (1993); I, 15/45. 
 
Carozzi, M.J. (1993), “Tendencias en el Estudio de los Nuevos Movimientos Religiosos 
en América:  los últimos veinte años”; Sociedad y Religión, nn.14/15; 3/23. 
 
Durén (s/fa), “Nace ASALUP:  sus objetivos”, El Incrédulo, Año 1, N° 1, 2. 

Durén (s/fb), “La importancia del método científico”, El Incrédulo, Año 2, N° 2, 6. 

 
Forni, F., “Los Nuevos Movimientos Religiosos en Argentina”, en:  Frigerio, A. (comp.) 

(1993),  II, 7/23. 
 
Frigerio, A.  (1993), "La Invasión de las Sectas": El Debate sobre Nuevos Movimientos 
Religiosos en los Medios de Comunicación en Argentina”. Sociedad y Religión 10: 24-
51. 
 
Frigerio, A. (comp.) (1993), Nuevos Movimientos Religiosos y Ciencias Sociales, Cen-
tro Editor de América Latina, Bs.As., 2 vol. 
 
Frigerio, A y Wynarczyk H. (2003), « Cult Controversies and Government Control of 
New Religious Movements in Argentina (1985-2001) », in :  La Religión en Tiempos de 
Crisis.  II Jornadas de Ciencias Sociales y Religión, Nobuko, Buenos Aires, 107/144. 
 
Gerometta, O. (1995), Aproximaciones al Fenómeno de las Sectas, Editorial Claretia-
na, Buenos Aires. 
 
Mallimaci, F. (1996), “Situación Religiosa en la Argentina Urbana del Fin del Milenio”, 
VI Jornadas sobre Alternativas Religiosas na América Latina, Porto Alegre. 

Resnik, F. (s/f), “¿Qué es una secta destructiva?”, El incrédulo, Año 2, N° 3, 5/6. 

Silleta, A. (1986), Las Sectas Invaden la Argentina. Buenos Aires: Contrapunto. 

 
Silletta, A. (1992), Sectas: Cuando el Paraíso es un Infierno. Buenos Aires: Meridion. 
 
 
 



 46 

Internet: 
 
Baamonde, J.M., “Curso por e-mail sobre sectas y nuevos movimientos religiosos”,  
  En:  infoespes-suscribe@yahoogroups.com 
 
Silleta, A., “Sectas en Argentina:  el debate de los 90”. 
  En:  www.sectas.org/argentina.html 
 
www.asalup.org 
www.cairp.org 
www.sapas.org 
www.sectas.catholic.net 
www.sectas.org 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cairp.org/


 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

El Movimiento Anticultos en Argentina:  cuadro comparativo 
Tipo Nombre Año 

Creación 
Estrategias Orientación Medios de 

Comunicación 
Servicio para el Esclare-
cimiento de las sectas 

1989 Prevención a través de cursos y publicaciones 
Ayuda psicoterapéutica a  ex miebros Orientación 
teológica para los católicos 

No es una organización de Iglesia, pero mantiene una firme 
orientación católica ortodoxa 

Infoespes@yahoogroups.com 
Curso sobre sectas por e-mail 

Publicaciones varias 

 
C 
O 
N 
T 
R 
A 
 

S 
E 
C 
T 
A 
S 

Informe sobre Sectas 1982 Prevención a través de cursos y publicaciones Ex sacerdote  
Catolicismo ortodoxo 

Publicaciones 
www.sectas.catholic.net 

Fundación Argentina 
para el Estudio de las 

Sectas 

1990 Prevención a través de cursos y publicaciones 
Tratamientos clínicos a ex miembros 

Acciones legales contra grupos sectarios 

Proviene originalmente del progresismo católico.  Asume 
luego la postura de un humanismo secular, con fuerte énfasis 
en la defensa de los derechos individuales (“modelo america-
no”) 

Publicaciones 
www.sectas.org 

 
 

A 
N 
T 
I 
 
 

C 
U 
L 
T 
O 
S 

Ayuda a Personas Afec-
tadas por Sectas Des-

tructivas 

1992 “...todo tipo de informes, pericias, confrontaciones no 
compulsivas, charlas, debates, conferencias e inves-

tigaciones, a nivel nacional e internacional.”  
También brindan información de gente de La Familia 

que haya estado en la Argentina 
Ayuda a ex sectarios a reinsertarse en la sociedad 

ONG independiente, vinculada a la asociación Opción Racio-
nal ante las Pseucociencias, de orientación escéptica 

Revista “S.O.S.” 
www.sapas.org 

Centro Argentino para la 
Refutación de las Pseu-

dociencias 

1991-
2001 

artículos presentados en la revista y debates entre 
diferentes personalidades estudiosas del tema. 

 

Fundación, de orientación escéptica Revista “El Ojo Escéptico” 
www.cairp.org 

 
E 
S 
C 
E 
P 
T 
I 
C 
O 
S 

Asociación Argentina de 
Lucha contra las Pseu-

dociencias 

2001 difundir una actitud crítica, una postura mental ante 
todo esto, basado en el método científico 

Escepticismo práctico Boletín electrónico “El Incré-
dulo” 

www.asalup.org 

 


