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 Notas introductorias para un analisis
 de las relaciones Iglesia/sociedad en Brasil.
 Elementos para la comparacion
 de dos coyunturas

 LUIS E. WANDERLEY

 INTRODUCCI6N

 El presente texto consta de algunas notas introductorias que, por condi-
 ciones adversas de preparacion, se presentan ain extremadamente simpli-
 ficadas y desarticuladas. Fueron elaboradas para servir de guia -cons-
 tituida por planteamientos generales que vienen siendo trabajados por
 un grupo de investigadores sociales- como parte de un amplio proyecto
 de investigaci6n que sera desarrollado en breve. Estas notas tienen un
 caracter exploratorio y buscan permitir una apertura de lineas de refle-
 xion que conduzcan a una comprension mnas precisa de las relaciones
 iglesia/sociedad, en especial las relaciones de la Iglesia con el Estado.

 El trabajo comprende tres partes.
 La primera, situia ciertos elementos que consideramos significativos

 como categorias de analisis, y tiene como punto de partida determinadas
 contradicciones fundamentales que permean las relaciones citadas. A
 pesar de no haber alcanzado el grado de maduracion suficiente, posibili-
 tan delinear la orientacion pretendida, por aproximaciones sucesivas.

 Las contradicciones que seguidamente apuntamos deben ser insertadas
 dentro de marcos estructurales e historicos, condicionantes de la genesis,
 de la constituci6n y de los mecanismos por los cuales se organizan los
 elementos en la dinnamica de cada coyuntura. Estos marcos constituyen
 un momento previo necesario si se desea encontrar explicaciones abar-
 cadoras y en profundidad. O sea, un analisis de coyuntura comprende cor-
 tes de breve duraci6n, el otorgamiento de prioridad a ciertas caracteris-
 ticas propias de la coyuntura seleccionada, donde se destacan, de modo
 mas explicito, las bases estructurales del proceso hist6rico transitado
 por una formaci6n social dada. Ademas, ellas pueden ser vistas en las
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 diversas dimensiones de lo real -por ejemplo, econ6mica, politica, ideo-
 logica- que se interconectan bajo formas diferentes.

 La segunda, hace un relevamiento bajo la forma de itemizacion, agru-
 pando t6picos bastante geneicos (proposiciones, hechos, tendencias) en-
 fatizados como suficientemente representativos de dos coyunturas del pais
 que muestran, en un esquema comparativo, factores de conservacion y de
 transformnacion. Cada item, es obvio, necesita un desarrollo posterior
 para su perfecta comprension. El conjunto no es exhaustivo ni discri-
 mina el mayor o menor peso de sus componentes, limitandose a trazar
 un marco de referencia inicial.

 La tercera parte contiene algunos interrogantes que buscan acotar el
 estudio futuro.

 El objeto del analisis se reduce al caso brasilefio, y toda generalizaci6n
 se torna muy arriesgada. Se enfoca, ademas, solamente la Iglesia catolica.

 I. Categorias de andlisis

 1. Integracion temporal-espiritual

 Tratandose la Iglesia de una religion y una fe, en terminos de una visi6n
 de las ciencias sociales y de los procesos de secularizacion y racionaliza-
 ci6n tipicos del desarrollo del capitalismo, cualquier explicacion que se
 funde en verdades reveladas, o de naturaleza extraterrenal, se enfrenta
 con graves dificultades para sustentarse. Esta contradicci6n podria ser
 situada como la principal desde el punto de vista de las relaciones entre
 las sociedades civiles y las sociedades religiosas a partir de sus disimiles
 naturalezas.

 El problema se centra aqui en la definicion de campos, en la delimita-
 ci6n de las areas de competencia de cada sociedad. Si lo enfocamos en
 terminos hist6ricos, tenemos un continuum que va desde el cristianismo
 como religion del Estado, pasando por el regimen de los Concordatos, las
 separaciones oficiales y el estableciriento de limites definidos en Cons-
 tituciones, hasta contextos de casi desconocimiento o de persecucion.

 Desde la perspectiva proveniente del interior de la Iglesia, dos corrien-
 tes hist6ricas se destacan: los "integristas" y los "progresistas", que a
 pesar de marchar hacia polos opuestos en el plano de las opciones y de los
 intereses, formalmente llegan a coincidir al aceptar, explicita o implicita-
 mente, un "mundo cristiano". En este sentido, la Iglesia institucional
 ataco, en un comienzo, a todos los movimientos innovadores -liberalis-
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 nmo, modernismo, racionalismo, socialismo-, para, en un segundo momen-
 to, asimilar componentes basicos de sus teorias e incluso de esus prac-
 ticas. Hoy, sectores internos de ella, de alguna significacion, intentan la
 integraci6n temporal-espiritual explicitando su fe en el compromiso inte-
 gral con la praxis hist6rica de la humanidad.

 2. Ser cristiano y ser ciudadano

 En esta contradiccion, ser ciudadano identifica a un cristiano con cual-
 quier individuo que viva en determinada formacion social. Sus proble-
 mas son comunes. Para citar tres de ellos, fundamentales en la constitu-
 cion de las formaciones sociales capitalistas perifericas, recordemos por
 ejemplo:

 a) el antagonismo entre las clases sociales;

 b) las consecuencias derivadas de la problematica del imperialismo y
 de la dependencia para las relaciones entre los grupos y las clases
 sociales;

 c) la dinamica de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado.

 Para analizar los efectos de estos problemas en la teoria y en la practica
 de los cristianos en general, se pueden subrayar los siguientes puntos:

 a) asi como la situaci6n de clase y el origen de clase inciden sobre el
 clero, condicionando su reflexion, sus intereses institucionales, su
 ideologia, su comportamiento social, etcetera, de modo inverso, las
 modalidades de socializacion tipicas del clero condicionan su for-
 maci6n practica con efectos decisivos en sus relaciones con los
 grupos y clases sociales;

 b) la ayuda material que las Iglesias de paises desarrollados prestan a
 grupos y entidades de paises subdesarrollados, habitualmente em-
 pleada en proyectos de corte reformista, puede por el contrario ser
 canalizada hacia el apoyo a proyectos de cambio social que entren en
 conflicto con las orientaciones de los planeamientos gubernamentales,
 o con las politicas de las corporaciones multinacionales;

 c) el fortalecimiento del Estado y el empobrecimiento de la sociedad
 civil, caracteristicas estas acentuadas en los paises subdesarrollados
 de la actualidad, tienen importantes implicaciones para la actuacion
 de la Iglesia cuando, por ejemplo, estimula los llamados "organismos
 intermediarios", o cuando alienta la participacion critica de sectores
 marginados de la poblaci6n.

 10
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 3. La Iglesia como Estado y el Estado nacional

 La Iglesia cat6lica, por naturaleza, presenta la ambigiiedad de consti-
 tuirse en una instituci6n de la sociedad civil dentro de los Estados nacio-

 nales y, al mismo tiempo, ser un Estado con particularidades muy espe-
 ciales. Es en este sentido que se llega a afirmar que ella posee los atri-
 butos de una multinacional (poder centralizado, masa critica de recursos
 para maniobrar, planeamiento internacional, etcetera). Esta contradic-
 cion genera problemas de enorme complejidad.

 Actuando como un Estado reconocido debe respetar, a nivel de las re-
 laciones diplomaticas, a cada Estado nacional, de jure o de facto. Sin
 embargo, en coyunturas definidas, a travis de algunos de sus sectores
 (nacionales y/o extranjeros), llega a cuestionar politicas gubemamen-
 tales con relacion al divorcio, a la limitaci6n de la natalidad, a los dere-
 chos humanos, y hasta alcanza a apoyar a partidos y movimieintos poli-
 ticos de oposicion, etcetera.

 Un obispo es una autoridad que representa a un Estado y, simulta-
 neamente, es un ciudadano caracterizado de un Estado nacional. En rela-
 ci6n con esta su situaci6n social, surgen tensiones como en los casos de
 los actos de designaci6n y transferencia de obispos para diocesis impor-
 tantes, tanto a nivel nacional como en el Vaticano. Por otra parte, a tra-
 ves de la voz de los obispos se canalizan presiones, nacionales y del Vati-
 cano, en defensa de valores considerados como universales, contra las tor-
 turas y las violaciones de todo tipo, dentro de los Estados.

 Ademas, innumerables equivocos son engendrados por los contactos
 que se establecen entre las autoridades gubernamentales y los nuncios
 apostolicos, cuando se trata de solucionar problemas que afectan a miem-
 bros nacionales y extranjeros de las instituciones religiosas, en las crisis
 entre gobierno y jerarquia eclesiastica, y en cuestiones mas especificas.
 De las diversas criticas motivadas por el desempefno de los nuncios en sus
 funciones, se ha pasado a poner en discusion la validez misma de la
 continuidad de la figura de los nuncios. Incluso bajo tales cuestiona-
 mientos, ellos permanecen y continuian actuando con desenvoltura y mayor
 o menor influencia dentro de cada pais, en dependencia directa de su per-
 sonalidad, de su poder ante la administraci6n romana, de sus vinculacio-
 nes con los episcopados locales y, especialmente, con la persona del Papa.
 Dada su delicada situacion como diplomatico, los gobiernos nacionales
 tratan de envolverlo en todas las maneras posibles para legitimar sus accio-
 nes en los hechos de mayor gravedad y resonancia que puedan afectar
 notablemente las relaciones con Roma.
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 4. Iglesia naciona y Estado nacional

 La contradicci6n principal se reproduce en esta relacion cuando se in-
 tenta precisar los campos propios de actuaci6n de cada sistema.

 En la realidad brasilenia, con el peso hist6rico de las aproximaciones
 entre Iglesia y Estado, la ideologia dominante -incluso no siendo reli-
 giosa- esta impregnada de catolicismo. La contradicci6n se expresa en
 las ocasiones en que sectores representativos del gobierno, o de las clases
 dominantes, se sienten en el derecho de opinar y de defender interpreta-
 ciones, en nombre de la ortodoxia, sobre teologia, eclesiologia y demas
 dimensiones de la vida religiosa, o sobre lo que es legitimo o no para la
 sociedad del pais, y lo hacen en ptublico conflicto con interpretaciones de
 las autoridades eclesiasticas y de sus 6rganos representativos, apoyandose
 en declaraciones de algunos obispos y sacerdotes que sustentan las mis-
 mas posiciones.

 En la historia del pais, en coyunturas sucesivas, siempre hubo tensio-
 nes entre miembros de las dos instituciones, las que asumieron ritmos y
 niveles variables. En algunos casos especiales hubo expulsiones, repre-
 siones y persecuciones, abiertas o veladas. El punto critico, en el topico
 que tratamos, esta en la continuidad de la Iglesia como legitimadora del
 orden establecido (una posici6n que en ultima instancia siempre termin6
 por prevalecer) o en su asunci6n de una postura de conflicto con el
 Estado (al comprometerse con acciones de apoyo directo a los oprimidos
 victimas de la injusticia del sistema), e incluso, por parte de sectores res-
 tringidos, en la actitud de rechazar el propio sistema vigente.

 Hay un grado de autonomia relativa que la Iglesia-instituci6n posee
 dentro de la sociedad civil y en sus relaciones con el Estado, que debe
 ser mejor investigado.

 5. Iglesia universal e Iglesia nacional

 Las tensiones mas conocidas en esta relaci6n se refieren a las orienta-
 ciones emanadas de los Concilios y del Papa, con el control y la imple-
 mentaci6n operados a traves de los organismos de la administraci6n en
 Roma, y la correspondencia o no con las orientaciones y la ejecuci6n por
 parte de las conferencias episcopales y de los miembros de la Iglesia en
 general.

 Un hecho dilucidatorio se da en las decisiones sobre la eleccion de obis-
 pos, que corresponde a Roma, en cuanto crece la aspiraci6n de grupos
 considerados "progresistas" para que los criterios definitorios obedezcan
 a las necesidades de las comunidades locales, pertenecientes a las di6cesis.
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 Y, mas radicalmente que, en ultima instancia, la designacion sea hecha
 por eleccion de los representantes de las iglesias locales, el clero y los
 laicos.

 Irrumpen tambien puntos criticos relacionados con temas especiales.
 Un ejemplo: mientras una parte del clero nacional aspira a que se permita
 la existencia de sacerdotes casados, lo que ha llevado incluso a un consi-
 derable contingente a salir de la institucion, Roma se mantiene irreducti-
 ble en la afirmaci6n de las excelencias del celibato obligatorio.

 6. Institucidn e institucion religiosa

 Los aspectos pertinentes en esta esfera son comunes a toda instituci6n
 y se refieren a los procesos de burocratizacion, de centralizaci6n-descentra-
 lizacion, a los temas de la pareja conceptual libertad-autoridad, de la par-
 ticipacion plena o no en el poder y en el saber internos de las institu-
 ciones.

 Ser miembro de la institucion Iglesia catolica engendra problemas par-
 ticulares y complejos. Uno muy actual concierne a la posibilidad o no de
 continuar perteneciendo a la "Iglesia invisible", al Pueblo de Dios, en
 una palabra ser cristiano, sin la adhesi6n explicita a la institucion tal
 como se presenta hoy estructurada. Se sabe que pequefios grupos buscan
 nuevas formas de comunion, de vivencia de la fe cristiana, no ligadas a
 las de la institucion oficial, a fin de escapar al control directo de la jerar-
 quia. En terninos amplios, surgen tensiones entre la Iglesia profetica y
 sacerdotal y la burocracia envolvente de la institucion.

 Otro problema dificil resulta de la existencia de clases antag6nicas en
 el seno de la Iglesia y de la simultanea aceptacion del mensaje etico de
 amor entre los hombres, o sea, de la contradicci6n entre lucha de clases y
 caridad, entre violencia y no violencia. Por consiguiente, y dada la varie-
 dad de vias y tendencias permitidas dentro de la Iglesia, . como mantener
 la cohesi6n interna, la unidad de la instituci6n, si el cuerpo social admite
 en su interior ideologias y movimientos conflictivos?

 Aparte de todo esto, estas contradicciones se interpenetran con influen-
 cias reciprocas, haciendo extremadamente complejo el analisis de las rela-
 ciones entre Iglesia y sociedad brasilenia.

 El esfuerzo que intentaremos es el de ir montando una matriz con el
 cruzamiento de estas contradicciones, hasta llegar a obtener, un cuadro
 amplio y profundo de los factores explicativos de las relaciones, un ade-
 cuado rigor conceptual y mayor precisi6n en los analisis.
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 II. Esquema comparativo de dos coyunturas: 1950-1964 y 1964-1977

 ASPECTOS TEOL6GICOS

 1950-1964  1964-1977

 o Acento tradicional en la vision

 de la teologia clasica:
 -Iglesia-mundo moderno, relacion
 vista como entre dos "mundos" y
 partiendo de las siguientes presupo-
 siciones:

 a) el cristianismo es una fe y una
 religi6n en el sentido hist6rico-cul-
 tural del termino;
 b) el cristianismo tiene una presen-
 cia en el mundo como "modelo".

 Las dos posibilidades llevan a for-
 mas de cristiandad.

 o Acento en las tareas clasicas de

 la teologia:
 --Teologia como sabiduria, ligada
 a la vida espiritual; perfecci6n bus-
 cada en el desprecio por el mundo;
 teologia como saber racional, "cien-
 cia subalterna", encuentro de la fe
 y la razon.
 -Espiritualidad monacal, contem-
 plativa.
 -Renovacion lituirgica.
 -Grupos pioneros ya enfatizaban
 que la integraci6n de los pianos
 natural y sobrenatural es compleja
 y tensa, y desarrollaban una linea
 que va desde el humanismo inte-
 gral, desde la elevaci6n humana,
 hasta el "ideal historico", hasta la
 "conciencia hist6rica".

 o Formulacion y acento creciente
 de la "nueva teologia":
 -Transformaci6n del lenguaje (del
 lenguaje original de la revelaci6n
 al lenguaje del hombre de hoy);
 relaci6n con el lenguaje de la cien-
 cia ( adaptaci6n?, dialogo?, inte-
 graci6n?).
 -Ateismo o "muerte de Dios".
 -Encarnacion del cristianismo: el
 catolicismo como mediaci6n; su
 identidad buscada en la sacramen-

 talidad dialecticamente asumida, su-
 perada y reasumida, y encontrada en
 el proceso hist6rico (signos de los
 tiempos).

 o tnfasis en la teologia como refle-
 xion critica sobre la praxis:
 -Caridad en el centro de la vida:

 compromiso como actitud de vida.
 -Espiritualidad fundada en aspec-
 tos antropologicos de la revelacion
 (Dios hecho hombre).
 -Filosofia de las relaciones del

 hombre con la naturaleza (avance
 de la tecnica y de la ciencia); in-
 fluencia del pensamiento marxista.
 -Praxis hist6rica, destacando la
 solidaridad entre los hombres y la
 practica politica.
 -El teologo conceptuado como "in-
 telectual organico".
 -Elaboraci6n y difusi6n de la "tec-
 nologia de la liberacion", origina-
 ria de la practica y la reflexion la-
 tinoamericana.
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 ASPECTOS ORGANIZATIVOS

 o Poder y saber exclusivos del cle-
 ro (obispos y padres), en la teoria
 y en la practica.
 o Obispos sin6nimos de autoridad.
 o Gran nuimero de padres de origen
 rural, formados en seminarios ce-
 rrados.

 o Creacion y consolidaci6n de nue-
 vas estructuras institucionales: con-
 ferencia nacional de los obispos de
 Brasil, conferencias regionales, se-
 cretariados nacionales y regionales
 (liturgia, pastoral, acci6n social,
 etc.); y cursos especializados para
 todos los miembros, en todo el pais.

 o Apertura hacia la participaci6n
 de los laicos en las decisiones y la
 reflexi6n teologica (laicos seleccio-
 nados para un poder y un saber
 limitados.

 o Obispos sin6nimo de servicio.
 o Nuimero creciente de padres de
 origen urbane, formados en comu-
 nidades abiertas.

 o Maduracion y expansion de las
 nuevas estructuras internas, con
 gran desarrollo de la conferencia
 nacional; crecimiento ponderable de
 las comunidades de base; fortaleci-
 miento de otras formas organizati-
 vas: Comision Pastoral de la Tie-

 rra (problemas de la tierra); Con-
 sejo Indigenista Misionero (pro-
 blemas de los indios); Cotision
 Justicia y Paz (problemas de los
 derechos humanos).

 ASPECTOS DE LA DOCTRINA Y PRACTICAS SOCIALES

 o Ciertas tareas temporales consi-
 deradas supletorias en relacion a la
 competencia del Estado.
 o Actividades sociales, en general,
 desarrolladas en el sentido restrin-

 gido del termino caridad (trabajo
 en hospitales, asilos, dar limosnas,
 etc.) como extensi6n y complemen-
 to del plano religioso.
 o Prioridad en el trabajo social pa-
 ra las elites (enfasis en has escue-
 las, la formaci6n de dirigentes, de
 lideres, en los diversos medios);
 comienzo y expansi6n de trabajos
 de educaci6n de base y de sindica-

 o Las mismas tareas pasan a ser
 encaradas como misi6n propia de la
 institucion eclesiastica.
 o Actividades sociales, en el sen-
 tido antedicho, pero dandoles un
 gran valor; nuevo sentido, con vis-
 tas a un compromiso con la tota-
 lidad de la vida humana asumido

 por un numero creciente de grupos.
 o Prioridad en el trabajo social
 con el pueblo (oprimidos, pobres,
 victimas de la injusticia); mayor
 enfasis en la concientizaci6n y pre-
 paracion de agentes de base; orga-
 nizacion de instrumentos de parti-
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 lizacion rural, dirigidos creciente-
 mente hacia el pueblo.
 o Movimientos ligados a la Iglesia
 de caracter mas voluntarista y con
 predominio de la acci6n cultural
 (pensada como punto de partida
 para cambiar las demas dimensio-
 nes de la realidad); linea general
 de promoci6n humana, sobre la ba-
 se de reformas dentro del sistema;
 defensa en contra del avance de

 ideas y movimientos de izquierda.

 o Relaciones con otros credos reli-

 giosos de mayor distanciamiento,
 sospecha y combate, por parte de
 la mayoria.

 o Defensa de privilegios institucio-
 nales historicos (palacios episcopa-
 les) y de intereses especificos (ga-
 rantias para las escuelas particula-
 res, campanas de apoyo a la ley de
 reglamentacion de la educacion).

 o Composici6n predominante de
 alianzas tradicionales (poderes cons-
 tituidos, clases dominantes).
 o Investigaciones religiosas mas so-
 ciograficas y descriptivas, emplean-
 do categorias de analisis mas vin-
 culadas a corrientes teoricas y me-
 todol6gicas de base durkheimniana,
 weberiana y funcionalista, e instru-

 cipacion a nivel local, bajo la ban-
 dera de la pastoral popular.
 o Reversion de la orientaci6n an-

 terior de algunos movimientos (edu-
 caci6n de base y sindicalismo); des-
 cubrimiento de formas mas simples
 de acci6n en lo social; pequefios gru-
 pos defensores de una transforma-
 ci6n critica constante del sistema,
 con opci6n politica mas definida y
 asumida integralmente (aceptacion
 de la necesidad de transformar la

 base econ6mica como primordial);
 acci'n cultural considerada como

 importante, pero condicionada por
 un papel de mediaci6n; grupos re-
 ducidos con la opcion por el socia-
 lismo.

 o Relaciones con otros credos de

 mayor incentivo al pluralismo, a la
 tolerancia, al ecumenismo, a traves
 del dialogo y el trabajo conjunto
 en un circulo amplio de actividades,
 por parte de algunos sectores repre-
 sentativos.

 o Perdida voluntaria de ciertos pri-
 vilegios (dejar los palacios e ir a
 vivir en casas de las periferias de
 las ciudades) y de algunos intere-
 ses (dejar la propiedad y la direc-
 cion de escuelas y sembrar en el
 medio circundante, junto con los
 demas).
 o Tentativas de componer nuevas
 alianzas (sectores intelectuales, cla-
 ses dominadas).
 o Investigaciones religiosas utili-
 zando tecnicas mns sofisticadas de
 las ciencias sociales, con otro enfo-
 que dirigido a estimular la revisi6n
 de las pastorales y a reorientar las
 que se planean; en algunos casos,
 empleo de categorias de analisis de
 base marxista, buscando redefinir
 el lugar de lo religioso-ideologico.
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 mentales de las pastorales existen-
 tes.

 ASPECTOS DE LA DINAMICA INTERNA

 o Conciencia y adhesion practica
 respecto de las orientaciones ema-
 nadas del Concilio Vaticano, limi-
 tadas a sectores reducidos de los

 miembros de la Iglesia, a pesar de
 que algunas manifestaciones oficia-
 les y puiblicas de la institucion ya
 hubieran seguido o anticipado las
 nuevas perspectivas.
 o Desgaste de las asociaciones de
 laicos mas antiguas (Congregacio-
 nes Marianas, Hijas de Maria,
 etc.), con poca acci6n y minima
 reproduccion de sus cuadros hu-
 manos, en desfasaje con las nue-
 vas realidades de la Iglesia y del
 pais; crecimiento de los cuadros y
 ampliacion del radio de acci6n de
 los Movimientos de la Accion Cat6-
 lica especializada; 6rdenes y con-
 gregaciones religiosas y mayoria
 del episcopado ocupados en sus fun-
 clones clasicas.

 o Iniciaci6n de conflictos interos

 mas intensos entre miembros y en-
 tidades catolicas de orientaciones

 divergentes, con acusaciones mu-
 tuas de infidelidad al evangelio y a
 la tradici6n de la Iglesia, y de ma-
 yor o menor compromiso con ideo-
 logias y practicas politicas de "iz-
 quierda" o de "derecha", asi como

 o Nuimero creciente de los que ad-
 quieren conciencia y asumen con-
 cretamente las orientaciones post-
 conciliares y las declaraciones de
 Medellin, entre los laicos y el clero,
 v en el interior mismo del episco-
 pado.

 o Surgimiento de tipos diferentes
 de asociaciones y movimientos de
 laicos, con espiritualidad y visi6n
 del mundo consideradas como "pa-
 sadas", revitalizacion de practicas
 antiguas y utilizaci6n de formas in-
 novadoras y tecnicas organizativas
 modernas (Cursillos de Cristian-
 dad, pentecostalismo catolico); aso-
 ciaciones antiguas tratando de ac-
 tualizarse y adecuarse a la actual
 pastoral; crisis y extincion de sec-
 tores de la Acci6n Catolica especia-
 lizada; religiosos cambiando actitu-
 des y organizacion (trajes, modo
 de vida intema, objetivos, acci6n,
 etcetera), y un grupo de obispos
 redefiniendo su lugar y su actua-
 cion en la Iglesia y en el mundo.
 o Sectores cat6licos tradicionales
 se organizan para una actuacion
 sistematica (acciones en las calles,
 denuncias a las autoridades, etce-
 tera); grupos de tendencia postcon-
 ciliar y de la teologia de la libera-
 ci6n reprimidos por el sistema po-
 litico; representantes catolicos de
 las elites y de la administracion
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 con denuncias internas (declara-
 ciones disciplinarias de los obispos,
 y de particulares en publicaciones
 religiosas) y externas (libros, dia-
 rios. etcetera).

 gubernamental hacen declardciones,
 de fe en la "vieja Iglesia" y en las.
 tradiciones cristianas del pueblo
 brasilefio, criticando a los defenso-
 res de la "nueva Iglesia" como "no
 cristianos" y "subversivos".

 ASPECTOS DE LA DINAMICA EXTERNA

 o Ciudadanos comunes encarando

 a las personas del padre y del obis-
 po con un respeto debido a las au-
 toridades, en tanto poseedores de
 simbolos (sotana) y estilos de vida
 especificos (celibato); las criticas
 mas comunes dirigidas contra el
 clero se refieren a su comporta-
 miento sexual y a su grado de san-
 tidad; en los anfos sesentas, aumen-
 tan las criticas a su interferencia
 en asuntos considerados como de

 jurisdicci6n del poder civil; unos
 pocos inoentivaban la moderniza-
 ci6n del clero y la necesidad de ac-
 titudes mas liberales y de presencia
 social y politica mas comprometida
 con el cambio social.

 o Gran parte de la poblacion acep-
 ta la existencia de dos eticas para
 los catolicos:

 a) una etica intramuros, propiamen-
 te religiosa, de caridad, perd6n, jus-
 ticia, castidad;
 b) una etica extramuros en la vida
 secular, de competencia individua-
 lista, de fraude en los negocios, de
 relaciones sexuales fuera del matri-
 monio, etcetera.

 o Numero creciente de ciudadanos

 perdiendo el respeto a las figuras
 casi miticas del clero, por discor-
 dancias de caracter ideologico, acer-
 ca de su papel en la sociedad, por
 el abandono de la sotana y por el
 avance de la secularizacion en cier-
 tos medios; el hecho puede ser per-
 cibido, por ejemplo, en los proce-
 sos de expulsion de padres extran-
 jeros, en el tratamiento de los de-
 tenidos y en los interrogatorios de
 obispos, en las campaaas difamato-
 rias organizadas y en los cuestiona-
 mientos publicos de padres y obis-
 pos incluso cuando se trata de te-
 mas religiosos.

 o Con la expansi6n del capitalismo
 y el proceso de modernizacion es
 puesto en jaque el catolicismo tra-
 dicional; el Estado hace todo lo po-
 sible para demostrar que, al menos
 implicitamente, la "ideologia" del
 desarrollo pretendido continuia sien-
 do occidental y cristiana, pero la
 reciproca, consistente en solicitar la.
 legitimaci6n de la Iglesia para to-
 dos los actos importantes del Es-
 tado, ya no es buscada con la insis-
 tencia anterior; incluso sin recu-
 rrir a ataques frontales, los otros.
 credos religiosos han disputado en
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 la practica la clientela tradicional
 de la Iglesia y han crecido de modo
 ponderable en los medios populares
 (pentecostalismo protestante, ma-
 cumba); el anticlericalismo se agu-
 diz6 en algunos grupos y, por otra
 parte, ha habido un redescubrimien-
 to de la Iglesia por parte de otros,
 en funci6n de su nueva orientacion.

 ASPECTOS DE LA INTERACCION DE LAS DINAMICAS
 INTERNA-EXTERNA

 o De la presencia hist6rica de la
 Iglesia en la sociedad brasilena, se
 destacan las funciones que desem-
 pei6 en la colonizacion, la evange-
 lizaci6n, la integracion nacional, las
 luchas por la independencia, el
 mantenimiento de la estabilidad

 politica y social, la oposici6n al
 comunismo y la asistencia a los po-
 bres; con las nuevas orientaciones
 .de las enciclicas papales, la movili-
 zaci6n en las zonas agrarias, y la
 conciencia mayor de las injusticias
 estructurales (principalmrente en el
 Nordeste del pais), muchos obispos
 son Ilevados de una posicion de
 conservadorismo hacia la de esti-
 mular el cambio social (en la de-
 cada 1950-1960); se institucionali-
 za la Conferencia Nacional de los

 'Obispos de Brasil (CNBB), base
 de la nueva influencia de la Igle-
 sia; el PDC (Partido Democrata
 Cristiano) crecio antes de 1964,
 pero sin mucha vinculacion con la
 Iglesia en su conjunto; se expande
 la influencia de la JUC y de la
 JEC (Juventud Universitaria Ca-
 tolica y Juventud Estudiantil Cato-

 o Varias de las funciones tradicio-
 nales de la Iglesia aun permanecen
 de manera expresiva, pero se des-
 arrolla en sectores crecientes de los

 miembros de la Iglesia la convic-
 cion de su funci6n politico-profeti-
 ca; con la elaboraci6n por la CNBB
 del Plan de Pastoral de Conjunto,
 se esboza un planeamiento interno
 de la Iglesia, poco articulado pero
 de efecto multiplicador y anima-
 dor en los centros regionales (1966-
 1971); MEB (Movimiento de
 Educaci6n de Base) modifica su
 linea de cambio anterior y la Ac-
 cion Cat6lica esta casi extinguida;
 surgen proyectos locales que incen-
 tivan la participaci6n social, que
 enfrentan oposiciones politicas ofi-
 ciales ftertes; se expanden las co-
 munidades de base; se cuestionan
 las implicaciones de los equivocos
 entre accion pastoral y accion poli-
 tica; los pronunciamientos de los
 obispos, colectivos e individuales,
 con excepcion de los de la linea
 conservadora, adquieren contenidos
 de critica directa a aspectos del or-
 den social y a fundamentos del sis-
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 lica) en los medios universitario y
 estudiantil secundario, y el medio
 rural es dinamizado por las activi-
 dades del Movimiento de Educa-

 ci6n de Base (MEB) y del sindi-
 calismo rural; declaraciones de la
 Comisi6n Central de la CNBB

 denuncian el orden vigente como
 no cristiano y piden reformas de
 base, en tono en cierta forma gene-
 rico y difuso (los uiltimos hechos
 citados son representativos de los
 afios 1960-1964).
 o Las relaciones de la Iglesia con
 la sociedad y con el Estado, en la
 epoca colonial y de la Primera y
 Segunda Repuiblicas, fueron de in-
 tegracion, y la Iglesia recibi6 de
 ella favores, recursos materiales y
 privilegios; en las coyunturas en
 que padres, obispos y laicos cues-
 tionaron efectivamente el orden vi-

 gente, el Estado los castig6 de mo-
 do ejemplar (expulsion de los je-
 suitas, Cuesti6n Religiosa, etcete-
 ra); en la epoca de Vargas (1930-
 1145), ella recibi6 algunas conce-
 siones a cambio de su apoyo al go-
 bierno: financiaci6n de escuelas y
 seminarios, autorizaci6n de la edu-
 caci6n religiosa en las escuelas pui-
 blicas, etcetera; en el periodo po-
 pulista, el Estado acept6 las orien-
 taciones de la Iglesia en el sentido
 del cambio social, la apoy6 en sus
 actividades, y trat6 de manipularla
 ideologicamente (us6 de su mensaje
 y de sus simbolos en actos politicos
 v de otro tipo) y en la practica
 (tratando de incorporar los resul-
 tados del trabajo realizado en las
 bases a traves de los programas
 eclesiasticos).

 tema de poder actual, con un tono
 concreto de denuncia de hechos rea-

 les de injusticia, de ofensa a los
 derechos humanos, y con la predica-
 cion de la necesidad de una socie-
 dad civil activa y participante, pa-
 ra todo el pueblo.

 o A partir de 1964, el Estado re-
 cibi6 de parte de la mayoria de la
 Iglesia institucional un apoyo ge-
 nerico, y persigui6 a sus sectores
 mas dinamicos en la linea del cam-
 bio social; en la medida en que se
 fue convirtiendo en un Estado mas
 autoritario y represivo, areas sig-
 nificativas de la Iglesia pasaron a
 oponerse a el; en los iltimos afios,
 el Estado viene discordando con los

 objetivos y acciones de la Iglesia
 en puntos criticos (tierra, indios,
 derechos humanos) e incluso en
 otros (censura a publicaciones re-
 ligiosas); las dos instituciones han
 procurado mantener relaciones de
 dialogo a nivel de sus cuipulas, la
 retorica de las declaraciones acen-

 tuia la defensa de las competencias
 exclusivas y de las autonomias res-
 pectivas, pero ellas no controlan
 manifestaciones individuales y co-
 lectivas de sectores mas radicaliza-
 (los; el Estado ha castigado a laicos
 y sacerdotes y ha matenido a obis-
 pos bajo sospecha; determinadas
 corrientes de la sociedad civil, em-
 pleando presiones de grupos y los
 medios de comunicaci6n de masa,
 ocultan informaciones sobre perso-
 nas y actividades que entran en con-
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 flicto con sus perspectivas ideol6gi-
 cas y sus posiciones polititcas, y se
 apropian de declaraciones de repre-
 sentantes de la Iglesia favorables a
 sus lineas, presentandolas como
 siendo las "ortodoxas".

 III. Interrogantes generales

 1. I Se puede afirmar que la Iglesia cat6lica detenta el monopolio de
 la religi6n en el pais, como religion oficialmente dominante y realmente
 vivida? No esta ella escindida en practicas pastorales conflictivas, ori-
 ginadas en bases teologicas y eclesiales divergentes? La expansi6n del
 capitalismo en el campo y del proceso de urbanizaci6n esta contribuyendo
 a un distanciamiento de la religi6n?

 2. El catolicismo popular, practicado por el pueblo, es diferente de
 la definicion dada por la jerarquia? La alternativa formulada por cien-
 tificos de la religi6n de que hay un sistema religioso cat6lico, compuesto
 por varias vias que se suman -lo popular, lo sincretico, lo oficial- tiene
 mas poder explicativo? 4Al difundirse el ecumenismo y el dialogo con
 las otras confesiones, se alimenta una intencion de mera tolerancia y de
 conquista, o un deseo sincero de un pluralismo consciente?

 3. Considerando la organizaci6n social de la Iglesia catolica en Bra-
 sil, con su inmenso aparato institucional y con su presencia fisica e his-
 t6rica en casi todos los rincones del territorio nacional, junto a ua
 empobrecimiento creciente de la sociedad civil brasilefia, cuales son las
 posibilidades concretas, las potencialidades y los limites de su accion en
 el proceso de cambio social global? < El enfrentamiento con el Estado es.
 meramente coyuntural, o podra conducir a una ruptura estructural?

 4. < Es correcta la afirmacion de que, analizada hist6ricamente y vista
 en la totalidad de sus practicas y no s6lo en aspectos aislados, la Iglesia
 catolica fue conservadora y legitimadora de los sistemas vigentes? 4 Podri
 ella ahora, como expresion de una parte significativa de su cuerpo social,
 comprometerse con posiciones contestatarias? Si se acepta la hipotesis
 de que ella "envuelve a los que puede y excomulga a los que no puede",
 como se comportara con los movimientos de vanguardia, con los cat6licos
 que niegan el capitalismo y buscan la "via socialista"?
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 5. < Las formas actuales de pastoral popular, como las comunidades de
 base, por ejemplo, constituyen un camino valido que converge hacia la
 liberaci6n de los pueblos latinoamericanos, son formas profeticas, o son
 nuevas formas de manipulacion, ejecutadas de arriba para abajo y con-
 troladas por la institucion eclesiastica, sin participacion efectiva en el poder
 y en el saber?

 6. j Como interpretar un cierto recrudecimiento de algunos fenomenos
 religiosos en formaciones sociales capitalistas, consideradas como utili-
 tarias, racionalizadas y secularizadas? < Hay nuevas funciones para la
 religi6n en las experiencias de desarrollo que se concretan en paises de
 Africa y America Latina? dQue aproximaciones pueden existir en las
 relaciones entre la teologia de la liberaci6n y las ciencias sociales, a nivel
 latinoamericano ?

 Una ultima observaci6n. Como este texto sigue al trabajo del profesor
 Francisco Correa Weffort sobre "La crisis del populismo", presentado
 en el mismo seminario, el enfoque de las relaciones ahora esquematizadas
 privilegio uno de los polos: el de la Iglesia catolica. Para lograr una co-
 rrespondencia adecuada en las coyunturas seleccionadas se hace absoluta-
 mente necesario un analisis que explicite lo que fueron y lo que son la
 sociedad y el Estado brasilenios, con definiciones y conceptos claros, cali-
 ficando los diversos niveles e instancias de la formaci6n social historica,
 la estructura de clases, los intereses y las alianzas en juego, las distintas
 modalidades de Estado y de su intervencion en la realidad. En caso con-
 trario, teorica y metodol6gicamente, este analisis agregara poco a lo que
 ya se ha escrito y s6lo tocara tangencialmente la perspectiva que el autor
 quiso asumir.
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