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La Iglesia Cat6lica del Brasil: 
llmites del aggiornamento * 

En e1 Concilio Vaticano II, causa mucha sorpresa e1 raclicalismo de 
algunos obispos latinoamericanos: ya conoel.an los miembros y ob
servadores de In Iglesia Cat6lica, el "aggiornamento", que estaban 
realizando las iglesias europeas, mucho antes de que 10 solicitase 
e1 Papa Juan )G'\:rn. Sin embargo, fuera del ambito lutinoamericano, 
solin considerarse a In Iglesia Catalica de America Latina como e1 
mas fiel exponente de aquella "clasUcidad en las esfJ.'ucturas · tracli
cionalcs de las instituciones latinoamericanas" descrita pOl' Clnu
dio Ve1iz.1 

Roy, cliez ailos despues, estos observadorcs se · han acostumbrado 
al radicalismo reinante en e1 clero Iatinoamericano, manifestado en 
dec1araciones a favor del cam bio social en Chile, en las hazafias 
guerrilleras de Camilo Torres, en la prisi6n y torturas que han su
Frido sacerdotes )' laicos pertenecientes a In Acci6n Cat6lica de Bra
sil. Con los trabnjos publicados par Ivan Vallier y Emmanuel de 
Kaelt:.! )' otr05, a muchn gente so Ie abrieron los ojos al enterarse 
de la variedad y rapidez del cambio en Ia Iglesia; pOl' ello hoy los 
comentaristas especializados han debido estableccr como norma, 
esta relacian entre cambio y radicalismo. 

Seda de rigor prcguntarse, pOl' 10 tanto: cpodremos hoy en dla 
estudiar los problemas de Ja Iglesia partiendo de esc concepto de 
"e1asticidad de las estructul'as tradicionales" que define a las socie
dades latinoamericanasr En este articulo pretendo dar una respuesta 
parcial a esa pregunta analizando e1 caso de Ia Iglesia en Brasil. 
Como senalara Vallier, en Chile y Brasil se han , dado los casos m{ls 
impresionantes de radicalismo institucional, rouy clistinto del incli-

"ROWAN' lnELAz.;D, es profesor del Departamento de .Sociologin de Ia Univer
sidncl de La Troba, ell Australiu. Healizu exlensns investigaciones de campo en 
el Brasil durnnte los (dtimos anos. Es autor de Tlte Cu/'llolic Chl/rch and Social 
Change in Brazil: Art Ecall1atioll Cll Brazil in /.he Sixties, par Riordan Roett 
(compilndor) . 

lClaudio Veliz (cd.), Obstcicl/los al cambio ell America La/ina, Londres, 
Oxford University Press, 1965, p. 1. . 
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vidual. El radicalismo eclesiástico fue en determinado momento en.
Brasil, de una penetración y extensión social que no han logrado,

' a pesar del dramatismo, Doiri Helcler Cámara y los "terroristas"
dominicanos encarcelados y perseguidos. Prima facie (sic)? por lo
tanto, pareciera ser este un tema digno de estudio ya que nos entre-
ga datos importantes respecto a la posibilidad de un cambio ins-
titucional e información sobre los1 obstáculos para alcanzarlo, ya sea
dentro de la Iglesia como también en otras instituciones.

I. Para comenzar veremos la forma de participación de la Iglesia
en la sociedad brasileña. Hasta comienzos de la década de 1950 se
la podría definir, ciertamente envolviendo en ello una caricatura
de sus funciones, como e! resumen del orden institucional tradicio-
nal. Un estudio reciente de E. de Kadt demostró que siempre ha
existido una tendencia al pensamiento radical dentro de la Iglesia
brasileña: son muestras de éste, en su historia, los revolucionarios
que en el siglo pasado fueron educados en el Seminario de Olinda
o los casos de disidencia jesuítica y los experimentos para mejorar
la situación de los indígenas y todas las denuncias de los peores
excesos de la esclavitud. Sin embargo no es erróneo definirla como
tradicionalista, en sus aspectos más importantes.

En primer lugar l:i Iglesia participa del orden institucional tradi-
cional porque dirigió e hizo legítima la cultura y sociedad cíe las
élites. Históricamente esta alianza se concreta en un personaje ca-
racterístico, el Tío-Padre, quien es el miembro de alguna familia
terrateniente dedicado a las funciones sacerdotales para que siga
decorosamente los ritos y requerimientos de la Iglesia, sin mayoi
preocupación por el sometimiento a la disciplina religiosa.

Esta benigna relación entre Iglesia y sociedad comenzó a verse
en serios aprietos frente a la complejidad que adquiría toda la so-
ciedad brasileña, tiempo después, unida al centralismo romano en
que se encuentra empeñada la Iglesia desde el siglo pasado hasta
hoy.3 Sin embargo, atravesando tantos procesos históricos, permane-
ce como parte integrante de Ja matriz institucional tradicional, de
la cual incluso ha llegado a ser el elemento más distinguido, casi
totalmente absorbido por ella. De hecho han existido tensiones en-
tre la Iglesia tradicional y ciertas instituciones políticas y sociales,
manifestada en la famosa y bastante irreal confrontación entre
Dom Vitíilc y la Francmasonería. A pesar de estos ejemplos nega-
tivos, incluso sus peores enemigos le reconocen sus méritos como
parte integrante del movimiento social y como un aspecto esencial

•Wer G. Freyre, Ordem a Progresad, Livrana Josó Olympio Editora, 1962,
vol. 22, pp. 515-573.
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de la cultura brasileña. La Iglesia aprobó a la incipiente República
que decretó la separación de la Iglesia del Estado, muy deferente
para ella. Desde luego que las relaciones entre la Iglesia y una socie-
dad republicana ya no pueden ser tan rudimentarias como aquellas
del tipo Tío-Padre, sino que se van estructurando en torno a una
legislación que, como en el caso del divorcio, sigue sus enseñanzas.

En segundo término, la Iglesia formaba parte del orden tradicio-
nal, de modo más importante aún. Como decíamos anteriormente,
hasta 1950 reflejaba en su estructura todo lo que era la sociedad
brasileña. Para hacer esta afirmación, he utilizado elementos del
modelo de Michel Crozier sobre la burocracia, donde una sociedad
es vista como una organización de estratos y unidades que se comu-
nican dentro de ella. Me ha parecido útil caracterizar a la sociedad
e Iglesia de Brasil como estructuras burocráticas.

En toda la sociedad brasileña encontramos la misma estructura
jerárquica, en organizaciones claves, como la Administración Pú-
blica, la Educación Económica. Si las comparamos con sus contra-
partidas norteamericana y australiana, veremos que las organiza-
ciones brasileñas se han destacado por un alto grado de aislamiento
de los estratos jerárquicos, unido a un gran centralismo de autori-
dad, que son los -rasgos característicos de una organización en la
cual escasea la buena comunicación; sin llegar a definirla como
estructura feudal, ya que se le entrega información a la plebe, siem-
pre Jas decisiones se toman arriba.

Asimismo, en la Iglesia, los laicos carecen de información por
parte de sus sacerdotes, quienes toman decisiones sin consultarlos;
a su vez, los sacerdotes no entregan informaciones a sus obispos y
éstos niegan la participación de aquéllos en las decisiones de la dió-
cesis. Entonces, como ha ocurrido en toda la sociedad, el hecho de
tomar decisiones cíe modo tan centralizado unido al aislamiento
de cada estrato se combinaron para llegar a esa denominación "elas-
ticidad institucional" o simple incapacidad para el cambio.

Este modelo de relaciones jerárquicas se vio claramente manifes-
tado al ser perturbado por las nuevas formas adoptadas por la Ac-
ción Católica entre 1950 y 1960, que hicieron estallar disputas vio-
lentas entre laicos y dirigentes del clero. Muchos obispos insistieron
en la mantención de un aparato centralizado, dentro de un marco
militar que era una herencia de los movimientos militantes en la
Acción Católica europea de los años 30, modelo éste que se asi-
miló rápidamente a la estructura tradicional. Por lo tanto, la crisis
de noviembre de 1966, que significó la separación de los movimien-
tos juveniles de Acción Católica del control jerárquico y de la orga-
nización formal de la Acción Católica brasileña, fue simplemente
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el fin de años de tensión entre los protagonistas, es decir los obis-
pos que defendían una autoridad central con la división formal,
jerárquica, del trabajo, enfrentados a los sacerdotes y laicos que
solicitaban nuevas estructuras, o mas bien una cierta des-estructura-
ción que favoreciese nuevas funciones. El cisma de 1966 tuvo un
antecedente en 1962, cuando chocaron la Juventud Católica Uni-
versitaria y la jerarquía.

Incluso dentro del mismo estrato jerárquico de la Iglesia, la co-
municación entre grupos que realizaban funciones semejantes y a
veces idénticas, era casual o no existía en absoluto, hasta 1950. Fruto
de una estructura tradicional integrada por la misma Iglesia, esta
falta de comunicación ha sido fuente de inercia, que existía en todos
los niveles de la sociedad brasileña, como lo demostró Celso Fur-
tado y otros estudiosos, en trabajos sobre política anteriores al golpe
militar, que destacan este hecho, en donde la Iglesia provee de
innumerables casos de competencia exagerada y aislamiento de
grupos con funciones semejantes,

El modo de crecimiento de la Iglesia originó una estructura que,
siendo rígidamente jerárquica y fuertemente centralizada, era al
mismo tiempo un conglomerado de movimientos separados y muy
a menudo rivales. Podríamos caer en comparaciones entre este fe-
nómeno y el desarrollo político, pero ello nos llevaría a apartarnos
del tema.'1

'Desde ül siglo pasado en, adelante la Iglesia se fue formando con
órdenes religiosas y movimientos procedentes de Europa, y partien-
do por tanto del año 1SS9, tenemos un índice para medir la influen-
cia extranjera dentro de la Iglesia brasileña, que significó una ma-
yor orientación hacia los tipos de catolicismo europeo, ya que estas
órdenes responden en última instancia a sus superiores en Europa.
Entre los años 1SS9 y 1960, la proporción de crecimiento para las
órdenes religiosas de varones es cinco veces superior a la del clero
secular que se forma principalmente con sacerdotes brasileños y
permanece por lo tanto más sujeto al control de la jerarquía local.
Tomando en cuenta solamente a las órdenes .sacerdotales, 165 de
ellas se establecieron en el país, todas controladas desde Europa, e
instalaron sus propios sistemas escolares y movimientos, dependien-
tes siempre de directivas superiores transoceánicas, utilizando mo-
delos creados para las necesidades formativas de Europa.

Igual desarrollo tuvieron los movimientos de formación religiosa
que desde el siglo pasado llegaron de Europa, nucleando a sacer-

este plinto véase R. T. Delnncl, Planificación Brasileña: Desarrollo
Político y Ádministrattoo, The Universily of North Carolina Press, Chapel Hill,
1967, esp. pp. 124-139.
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dotes y Jaicos, tuvieron su momento de gloria, de grnncles conver
siones, y fueron luego perdiendo e1 brillo original hasta converlirse 
en castas aisIadas, cada cual con su Ienguaje especial y dertos rilos 
misteriosos. Los resultados de ellps se parecen muchlsimo a los que 
se originan en las burocracias seculares: confusi6n de objetivos, du
pHcaci6n de esfuerzos, discusiones y riuas sin termino. Fray Jose 
Comblin, en euyo trabajo me baso para ciertas afirmaciones, dice 
que e1 ccumenismo ha sido mas facil entre la Iglesia Cat6lica y las 
demlls iglesias que entre los movimientos rivales dentro de ella.r. 

EI mayor ejcmplo de tal forma de incomunicaci6n era e1 aisla
miento de las unidades diocesanas. Hasta 1952 Ia Iglesia deseuid6 
la organizaei6n nacional: todos los eaminos llevaban a. Roma. ASl 
como Jus p~rroquins aisladas se eomunicaban entre S1 unicamente 
a craves de la Curia dioeesana, las di6eesis se relaeionaban directa
mente can Roma y s610 en forma secundaria se comunicaban entre 
S1. Fragmentada en sus di6cesis, la Iglesia era un reflejo de Ja po
Utica trac1icional de Ia naci6n, formalmentc centralizada pero frag
mentacla en estados y dominios, pero quizas aun no era posible 
consolidar la integraci6n y coherencia nacional 0 regional. Los pro
blemas de distancia y aislamicnto fisico ticncn Jugal' dentro de la 
Iglesia y en politica; el dominio de Ja legalidad que sobrepasa Ia 
realidnd de las relaciones poHticas entre unic1ades regionales. Pero 
en el caso de la polltica, e1 sistema federa l hlVO su punto focal para 
las comunicacioncs en Rio, mientras que 1a Iglesia debi6 siemprc 
dirigirse hacia Roma para toda resoluci6n importante. 

Las clites de una organizaci6n como Ia dcscrita, como muchas 
otras en e1 Brasil, sc orientaron hacia Europa negando sus origenes 
brasileiios. Esta oriento.cion so delivo. de los antecedentes de Ia 
Iglesia, tanto pOl' su organizaci6n h-adicional como por la compo
sici6n de clase de sus dignatarios. Las clites de Ia Iglesia, aisladas 
de la base y separadas entre si, se dirigen al exterior para inspi
rarse y planificar su ncdon. Est-a tendencia se vio reforzada par eJ 
fen6meno demografjco ya descrito: e1 hecho de que e1 clero na
cional S0 vio apabullado por el clero fontneo, hacia fines del siglo 
XIX. Tambien rotlcj6 csta orientaci6n.aqucllas pautas culturales que 
Ia elite eclesiastica habia compartido can otras clites de Brasil. Levi 
Strauss hace notal' que los intclectuales brasilefios en los afios 30 
consum1an las ultimas 110vedadcs intelectualcs importadas de Fran
cia, que cran tomadas como "Ia vcrdad" par las elites eclesiasticas. 

Sin embargo, no os tanto pOl' estas . orientaciones europeizantes, 
compartidas con otros gropos de la sociedac1, sino por su funci6n 

IiJ. Comblin, "Situnc;fi.o Historicn do Catolicismo no Brasil", Revisia Eclesias
tica Brasileira, vo1. x..'CVI (1966). p. 574 ff. 
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espedfica y su forma de en cara rIa , donc1e podcmos notar Ia ic1entifi
cacion completa de ]a Iglesia con In mah'iz institucionaI tradicio
nal. Hasta 1950, ella servia a Ja socicdnd en forma totalmente con
scrvadora. Para las capas inferiores de In ;;ociedad, la Iglesia era 
csencialmente una guardiana de ]a Ic),. Este ha sido un papel hist6-
ricamente desempefiado por la Iglesia, )' que se mantiene hoy en 
dla, a pesar de todos los cam bios por los cuales atraviesa. Esta 
funci6n se confirm6 recientemente por estudios realizados entre los 
"camponeses" de la Zona da !\'Iuta, quienes yen en ella una guar
diana de In reglamentaci6n para una conducta social correcta.6 

Otra caracterlstica secundaria que se clesprencli6 de las respuestas 
a este ana l isis es la que define a la Iglesia como un refugio para 
los piadosos que participan en sus movimientos. Un estudio de Gil" 
berto Freyre que describe los servicios de las Soutas Casas, de la 
~vIisericordia, de las 6rdenes Terciarias, confraterniclades y herman
dades, en una sociedad republicana como era la brasilefia de los 
ailos cincllenta, atestigua que, respecto a1 trabajo en eclucaci6n, 
las descripciones de los "camponeses" son exactas. i 

La Iglesia era un soryicio para los sectores ul'banizados principal
mente, es decil' para aquellos grupos sociales minoritarios que figu
ran dentl'o del "orden", pOl'que poseOll, utiJizando terminos de T. H. 
}I'larshall, ciudadania politica, econ6mica Y social. A los marginados 
les predicaba para que se . comportasen como ciudadanos, y a 
estos los exhortaba a sel' ca1'itativos can los pobres, pero, dirigiendo 
sicmpre su acci6n, energias y entusiasmo hacia 01 se1'vicio de los 
nucleos "urbanizados" su predica legitimaba las instituciones de 
continuidacl social. En estas fllnciones sociales y tam bien cn sus for
mas de organizaci6n, Ia Iglesia sostuvo a un orden social que se 
dcstaco pOl' una inmensa masa de marginados, par ]a fragmentaci6n 
de los gmpos regionales, que forman conglomerados al servicio de 
gran des palrones, a quielies estan sujetos pOl' medio de lazos com
plejos y todopoderosos. 

II. La forma y funcionamiento de la Iglesia cambi6 muy rapida
mente, en diversos aspectos, durante e1 periodo 50-GO. Rubo mucbos 
eclesiasticos que cayeron en la cuenta del obstacul0 que significaba 
para e1 cambio dentro, de la Iglesia, 5U actuaci6n en medio de la 
sociedad, sirviendola en e1 modo ya clescrito. E1 Plano de Emer
gencia redactado por Ia Conferencia Naciona1 de Obispos (CNBB) 

6Padre Eduordo Hoornncrt, "A distin<;:iio entre lei e rcligiiio no Nordeste", 
REB, septielllhre de 1969, p. 580 ff. 

7e. Freyre, Ordem e Progmsso, op. cit., vol. II, p. 530 ff. 
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on 1962 y el Plallo de Pastoral de Conjul1to publicaclo en 1966, ana
lizan 01 problema del forma l desalionto dado a Ia participacion y 
toma de responsabilidades de los nivclcs inferiol'es )' solicitan rc
fonnas en la organizaci6n de In Iglesia para ampliar en su sene Ia 
participaci6n. E I llltimo docllmento reconocia ademas, propdniei1do 
soJuciones, e1 aislainiento y la cnrencia de coordinaci6n entre grupos 
can funciones simiJares dcntro de ella. 

Para poeler concretar estos planes se requeria cierta prepamclon 
p revia, por 10 tanto se encar6 e1 problema fundamental de la dcsor
ganizaci6n en su interior, que se dio cn varias formas a partir de 
1950. En el ano 1952 se estabJeci6 ]a Confereneia Nacional del 
Episcopado Brnsilcno (CNEE), que signifie6 una posibilidad de 
rennir a los obispos brasilmios con el fin de coordinar 501uciones a 
nive1 nacional. En 1~54 se cre6 laConfcrencia dos Religiosos do 
Brazil (CRE), que comenz6 su actuaci6n tomanClo modidas para 
la adminish'aci6n juddica y In cooperaci6n econ6mica entre las 6r
clenes religiosas. ,Para lograr tales prop6sitos la eRE fund6 el Centro 
de Estadisticas ReUgiosas de Inuestiga90es Sociaes (CERIS), pro
dueto y signo a la vez de una tom a de concicncia creciente por parte 
de In Iglesia, acerca de los problemas de organizacion ane hemos 
(lescrHo. 

En la Arquidi6cesis de Natal se tomaron varias iniciativas im
po~talltes cOllocidns como l\'Iovimiento de Natal, en 1954, que fueron 
anu11cio de los cam bios profu ndos en Ia orientaci6n del clero y en 
las funciones que solin clesempenar la Iglesia clen LTO de la sociedac1 
brasiJefia. Bajo Ia adminishoaci6n del entonces obispo auxiliar Eu
genio Sales (hoy Primado del Brasil) , se entregaron fondos eclesitls
ticos para los proyectos de actividades urbanas y rurales, estabJe
cicndose el Servicio de Asistencia Rural (SAR), que contaba con 
un sector cooperativo floreciente hacia 1950. Se e1aboraron planes 
para promover In educaci6n masiva de analfabetos, para mejorar el 
nivel de mano de obra )' para la concientizaci6n. Estos planes se 
basaban ,en cscuelns radialcs, que en 1963 tenian m{ls de 20.000 
a1umnos, y ya en 01 ana 1961 se comenz6 a estableeer uniones rurales. 

EI i\'lovimiento de Natal representa de alguna Illanera ' 10 que 
Fray Jose Comblin denomin6 una re-brasjlizacion de Ia Iglesia, por
que comienza gracias a 61, llna actitucl nueva de parle de las elites, 
que dccidcn prcocuparse scrinmcnte de Sl1 propia sociedad y de sus 

. problemas ospecificos, llegancloa prescntar algunas teorias perso-
11a1es, basadas en su visi6n de los asuntos brasilefios para responder 
a esos problemas sociales recientemente apercibidos. 

Es asi como Ilegaron a cstudiar las causns profunelas de Ia mai'gi
na1idad dc las masas y se tomaron ciCltns medians para combatir 
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esta deficiencia que lrallsparentan el conocimiento de otro problema 
estruclurn.l, [rente al cua] In Iglesia no podIa permallecer indiferen
te: e1 fuerte paternalisll1o. 

El i\-[oyimiento de Edncacion de Bnse (~l'fEB), representa la ex
tension de esns iniciativns hacin. In Iglesia en Sl1 giobalidad. Emma
nuel de Knelt nana con profundidad y objetiviclad Ia historia del 
i\·rEB, en su libro mas reciente, "Los cat6licos radicales del Brasil". 
Este movimiento es \Ina representaei6n cabal de los cam bios acaeci
dos en el interior de la Iglesia desde 1950. En estc artIculo no intento 
contar otm vcz la historia del :M-EB, sino que ]a tomarE~ como dato 
de referencia para demostrar eJ cambio en esas earaeterlstieas deli
neadas en la seccion anterior. 

Dentro de 1:1 Iglesia el MEB ern una fuerza que buseo cam bios 
importantes en las estrueturas tradicionales. Siendo un movimiento 
apoyado por la Iglesia tmdiciona[, fue elevado a eategorias naciona
les a hayes de un eonvenio entre 1a CNBB y eJ Ministerio de Eduea
cion en 1961, en el cual se precisabn pnra ella nuevas formas de co
municaei6n entre los c1iferentes niveles de Ia jerarquia, que cierta
mente moIestaron a vnrios obispos conservadores. El analisis de De 
Kadt nos lTIuestra las lensiones que surgieron en el MEB entre sus 
planes de ncci6n nacional y estrucL-um por un lado, £rente a In orien
taeion de la base que neeesitaba prneticns antipaternalistas. 

Pero las tensiones son en todo caso, expresi6n de una innovacion 
radical. El l'vIEB no era otro moyimiento proYeniente de los . estratos 
superiores, que fuese clirigido por la jerarqula tradieional. Tenia 
una singular apertura en su programnci6n y en sus form as de organi
zaci6n; a traves suyo eomenzaron a utiJizarse los principios edueacio
nales de Paulo Freire, que se reflejaban sabre todo en su estructmu, 
por cierto que despues de superar serios inconvenientes. En 1963 el 
MEB tenfa 60 sistemas, muchos de los euales se organizaron en 
torno a estaciones que impartian educaci6n radial. Cada sistema, 
par medio de un equipo, planeaba programas adecuacJos al {tren que 
servia y era responsable de la preparaei6n y selecei6n de los "moni
tores", quienes di.rigtan las escuelas; estas llegaroll a ser 5.573, con 
111.066 pupil os en 1963. Varios in[ormes sobre e1 MEB revelan sus 
defectos y cleficiencias, pero sin embargo, habiendo sido organizado 
cohscientemente par los dirigentes de Ia Iglesia, para que los siste
mas dependicsen de [a iniciativa de los voluntarios locales que surgie
ron en Ia base, lograron resultados nlentadores. En 1963, los moni
tares proven ian de las Filas de grncluados en estas escuelas, y cuando 
ya aval1zaba In campni1a de eduenei6n, los "animadores", es decir, 
quienes vinieron a prcpnrur monitores, se retiraron una vez que ha
bian formado los suficicntes dirigcntes locales. U 11 indiee del anti-
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de una ruidosa minoria de sacci-dotes iban construy6ndole a la Iglesia 
un nuevo roI en un Brasil cambiante: e1 papel de puente 0 interme
diario cntre los difcrentes cstratos dc la sociec1ad nacional. Bacienc10 
un amplio analisis de vadas publicacioncs diocesanas que surgierol1 
entre 1950 y 1960, llama In atel1ci6n verde que manera en todas 
ell as sc va desarrollando mu)' moderadamente esta funci6n sacerdo
tal, de ser interprete de las clases bajns, describiendo sus condiciones 
inhumanas de vida, purn que Ia clase dominante so inquiete pOl' ello 
y, en nombre de principios religiosos aceptados pOl' todos, utiIice su 
poder y bienestar para cambial' este cstado de cosas. Ivan Vallier 
hace notal' que Ia falta de desarrollo de una eticn social indigenu es 
una de las caracterlsticas de la Iglesia Cat6lica en America Latina 
que contribuyo a esta incapacidad para 11sar sus contactos con ricos 
y pobras, con el fin de producir i.m cambio_ En los ultimos veinte 
alios grupos importantes )' personalidndes comenzal'on a predicar 
una etica social que se lltilize como retorica para In comunicuci6n 
respecto del cambio, en cada estmto de Ia sociedad. Las dec1ara
dones en las reuniones de Obispos del Noroeste en 1956 y 1959 son 
los ejemplos mas importantes de estc tipodc transacciones, Como 
muestra de que en cletcrminadas ocasiones se sobrepase el marco 
de la ret6ricn, 10 observamos en ]a creacion de In famosa Superinten
dencia para e1 Desarrollo clel Noroeste (SUD ENE) que surgi6 de 
Ia reuni6n de 1956.11 

Bastante menos indulgentes, los sacerdotes rac1icales lanzaron a la 
Iglesia en esc papel de agente de intercambio ocupanclo su prcstigio 
entre las demas instituciones sociales, para hacer activismo a favor 
de las causas proletarias. Los grandes escandalos de la decacla del 
60 fueron efecto de este aspeeto del nuevo rol. Las intervenciones de 
Dom Valdir Calheiros a favor de los trabajaclores encarcelados, la 
protecci6n quedieron los dominicos a fugitiv~s denunciados por te
rroristas, In participaci6n de Dom Helder Camara en una 11uelga en 
el Cabo, las cleclaraciones de JOO y su accion a favor de trabajado
rcs industriales, son algunos ejemplos de Ia forma en que estos sacer-
dotes asumieron su funei6n. 

111. Es muy dificil trazar eemodamente sentaclos, los Hmites del 
aggionarmento dentro de la Igle.5ia brasileiia, que son claros no 
s610 para los crfticos extern os sino para muchos eatolicos brasilefios, 
quienes se clemuestran ansiosos de denunciar sus limitaciones, porque 
manteniendo la iJusion de una renovaci6n c1entro de ella, ponen 
obstaculos al cambia muyores que el anterior triunfalismo que ca-

1.lPor otrn parte, Ia historia subseclIcnte del SUDENE sugiere que quienes 
actllan como c()I1Junicaclores tam bien l?neden desempeii.arse como selecciona
dares (choosers). 
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racteriz6 la actll<teion . social de la Iglesia tradicional. Los estuclios 
del CEIUS sabre la estructunt de la Iglesia son una muestra impor
tantfsima de tal posicion. 

Un estudio publicado en 1968 l~; nos provee de varios ejempJos en 
que existieron 1imitaciones a los ensayos de cOJ11unicaeiones y coope
raci6n entre los niveles jerarquicos y entre movimicntos dentro de 
los mismos estratos. En detcrmiJ1adas areas donde se qllisieron con
cretar medidns para transformar las relaciones eclesiasticas, los sa
cel'elotes encuestados Se sent!an aislaclos de los obispos y demas su
peri ores, mantClliendo al mismo tiempo una relaci6n de clericalism a 
extranamente persistente en CLlanto a su relaci6n con los laic os. Simi
lares problemas se encuentran en las comunicaciones horizontales; 
en muchas de las parroquias donde se pidi6 informacion, casi no 
existJan, menos toc1avia unn"cierta coorclinacion entre los movimien
tos de Jaicos que desarrollaban funciones parecidas. Todas las parro
quias de un cierlo perlmetro se relacionnban entre sf unieamente 
a traves de la Curia Diocesana. POl' 10 tanto la inconmnicacion de 
los esLratos verticales era una realidad que limitaba e1 paso de in for
maciones e inspiraciones dosue las bases, clonde se supone que esa 
Iglesia de declaraciones y planes renliza su labor, hacIa ]05 niveles 
del mando. El aislamiento de grupos can identicas ["unciones sigue 
absorhiendo las escasas energfas cle fa Iglesia, par la du plicacI6n del 
esfuerzo y pOl' una estructura excesivnmente elaborndu, que bace 
recordar aquella clescripci6n .cle Geertz sobre los factares que proc1u
cen In inercia en In sociedad javanesa colonial. 

Las mayores Hmitaciones ·del aggiornamento surgieron pOl' causas 
que escapan al control de los eclesiasticos. Por ejemplo, Ia Iglesia 
neeesita mas sacerdotes par habitantes y una reubicacion del clero 
pal;a cumplir con sus tan proclamadas nuevas funciones, pero hoy 
suhe de serios problemas "clemograficos" que dan a entenclcr In im
posibilic1ad, dada esta situucion de infedoriclad mm1(~rica, de perfec
cionnI' el actual y criticable esta.clo de casas, si no so producen ca111-
bios estructurales mucho mas raclicales que los efeetuaclos en lu 
dGcnda del 60. 

El porcentaje del clero en re1acion a In poblaci6n es consicJem
blemente bajo para el total de habitantes del Brasil: un sacerdote 
pOl" cada 6.800 )' en el Noreste, clesde uno par 30.000 en Maranhao 
hastu uno por 9.000 en Pernambuco lao Este porccmtnje probable-

' l~Frnncisco Carta, O. P., A estmtura ua igreja no Brazil (Rio de Janeiro: 
CERIS, 1968). 

lllPadre Zeno Osorio 1farqucs (Los informes 110 ticnen p;'lginu 0 numeros 
de ta bin). Hay 59 obispos en eI Noreste, es dccir, 25 % del totnl de los ohis
pos brasilefios para el 30 % de In poblaci6n. Hay 1.028 saccrdotes scculnrcs, 
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mente se empeorara ,en un futuro cercano bajo Ia presi6n de distintos 
factores: 

- La tasa de crecimiento sube nUls nipido que el numero de vo
caciones.H 

- Al mismo tiempo de que baja e1 numero de vocaciones hay 
un aumento importal1te de sacerdotes y religiosos que vuelven a 1a 
vida seglar.16 

- No exist en signos de que e1 clew fodll1eo responda con fuerzas 
. suficientes para modificar esta tendencia; pOl' contrario, desde 1964 
ha comenzado a ra1ear e1 numerol de sacerdotes que van a1 Brasil.16 

POl' otw Iado, ubicar bien a los sacerdotes es un serio problema. 
El clew no esta donde esta el pueblo. Denh'o de Recife, pOl' ejem
plo, hay 5.000 personas pOl' un solo sacerdote, y en muchas bauia
das marginales esta proporci6n se acerca a 30.000. Al mismo tiempo 
la Iglesia se bas a demograFica1l1ente en 10 urbano: un indicador seria 
el porcentaje de sacerdotes pOl' cabeza de poblaci6n rural, compa
rado con las areas urbanas. Por mas que en Recife mismo existan 
5.000 personas pOl' cada sacerdote, en el area rural de esta misma 
arquidi6cesis Ia proporci6n es de uno pOl' cada 13.000, siendo Recife 
un caso menos dramatieo, probablemente, que oh'as regiones como 
es el Noreste,11 

Para lievar a cabo sus nuevas funeiones, Ia Iglesia neeesita una 
cierta unidad de prop6sitos y estabilidad enh'e los creyentes activos. 
Pew justamente cuando esto se hace mas necesario, los creyentes 
tienen cdsis de fe y como nunea antes, se hallan divididos en cam
pos doctrinales y esh·ategicos. 

Ivan Vallier ha descdto las cuah'o posiciones c1iferentes, rouy a 
roenudo enfrentaclas enh'e S1, de los cat6)ieos latinoamerieanos ante 
e1 cambio social 18. En Brasil, se pelean los politicos, los pupistas, 

975 miembros de Jas 6rdenes religiosas de varones y 5.38<1 miembros de con
gregaciones de monjas. Estas estndisticas son casi todas de 1964. Estan in
cluidas en varios estudios, como el de Godofredo J. Deelen, A Sociologin a 
servi90 da pastoral (Petr6polis R. J.: Editora Vozes Limitada, 1966), pp. 7'1-84. 

HGodofredo· J. Deelen, "A ocupa9ao do Glero", en el Boletim Informativo 
CERIS (enero-junio 1967), p. 6. 

1GPara Ins congregaciones de monjas, vel' el estudio del Padre Zeno Osorio 
Marques; para las sacerdotales, ver REB iOCIX (diciembre 1969), p. 924 If. 

16Boletim Informativo GERIS (enero-junio 1967), p. 7. 
17Para estadisticas de este porcentaje de Ins distintns divisiones eclesiasticas 

en eI Brasil, vease el Boletirn b,formativo GERIS (junio-septiembre 1966), 
p. 90. 'En la segunda regi611 del Noreste nombrnda, cerca de 1/8 por ciento de 
Ia poblaci6n vive en las ciudades, pero mas de 1j3 de los sncerdotes y In mitad 
del personal de religiosas tra baja en estas. 

lBlvan Vallier, "Elites religiosas", en S. M. Lipset y Aldo Solari (eds.), 
Elites en America Latina (Londres: Oxford University Press, 1967). 
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los pastores y quienes ' buscan el pluralismo. Las directivas de los 
obispos a JUC citadas anteriormente representan el planteo clasico 
de 1a posici6n papista contra el pluralismo; 

- La insistencia en una linea clara de mando jenirquico enfren
tada a la busqueda de autonomla para el laico. 

- E1 llamado a aplicar una doctrilla social catoHca ya definida 
como contraria a todo eclecticismo y la infiltracioll de las perspecti
vas marxistas. 

- La oposicion a1 principio de "humanizar primero, evangelizar 
despues". Pero iucluso obispos sumamente conservadores han sentido 
y expresado' e1 temor ante el desafio abierto de los mas extremistas 
laicos, los papistas de la Sociedacl Brasilefia de Defensa de la Tradi
ci6n, Familia y Propiedad 10. Este grupo, con sede en Sao Paulo, 
envla regulannente bandas de jovenes hacia Recife para distribuir 
propaganda en contra del Arzobispo Rojo, DOln Helder Camara, y 
de los domiuicos acusados de subversi6n. Aun antes de Ia revoluci6n 
militar, los educadores conservadores miraban los trabajos de Paulo 
Freire sobre capacitaci6n y alfabetizaci6n, como productos de la 
subversion comunista.20 

Enh'e tanto, ciertos temores de los papistas y pastoralistas parecen 
haber estado bien fundados: muchos j6venes que se aventuraron 
aIH donde no hubieran entrado los angeles, han sufrido crisis de fe 
en esca1a masiva 21, y en generalla IgleSia se ha ido debilitando como 
fuerza positiva para lograr e1 cambio a corto plazo, porque Ia influen
cia europea que ha provocado muchas nuevas orientaciones en ella, 
hoy introduce precisamente Ia duda sobre e1 catolicismo modemo. 

EI poder realizar los planes seria una respuesta eficaz a las bases 
que supuestamente sirve, pero fuera de los problemas demograficos 
mencionac1os anteriormente, existen diversas razones par las que di
cha respuesta no se can creta.: 

- El clericalismo persistente. 
- La permanente tendencia a recibirlo todo del extranjero, 10 cual 

Ie impide acercamos a los espiritistas, pentecostalistas, para un cierto 
entendimiento. 

10Paz e Terra (Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra Limitada, 19(8), NQ 6, 
pp. 164-175. . 

20REB X,'{IV (1964), pp. 210 sig. Otros ejemplos de confJictos publicitados 
inc1uyen el rechazo vehemente del obispo Jose Tavora ante Ia posici6n que 
asumi6 el arzobispo Vicente Sherer en el caso del encarcelamiento de sacerdo
tes en Sao Paulo en agosto de 1967 y Ia carta de 30 sacerdotes a los obispos 
en Paz e Terra, NQ 6, DP. 229 sig. 
-21Vease REB vol. XX, 1960, pp. 883 sig. Un sacerdote frances, expulsado 
recientemente del Brasil, considera que Ia crisis de fe es una de las dos ra
zones del colapso de las Universidades. 
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— Un sistema de financianiiento que entraña el encierro de los
• sacerdotes jóvenes en parroquias, con funciones anticuadas que pre-
servan a la Iglesia como guardiana de "la ley" ante las bases.

— La incapacidad de la Iglesia para proteger a los activistas de
base, de las consecuencias políticas cíe sus acciones.

Finalmente, pesando muchísimo en contra, cuando se analiza la
actuación de los radicales católicos en el Brasil, y se busca una expli-
cación certera a su poca efectividad, hay que hacer notar las pode-
rosas coerciones políticas contra el "aggiornamento" desde el golpe
militar en 1964, que se intensificaron cuando se dictó la 5^ Acta Ins-
titucional, en diciembre de 1968. Justamente frente a esa con-
tingencia, esta Iglesia que busca una gran apertura dentro de un
contexto político desconcertante, se ve enfrentada a una oposición
política y militar bien organizada y que ejerce una gran coerción sobre
los fieles, demostrada recientemente en el estudio de De Kadt sobre
el MEB, cuyos programas que intentan no manipular al pueblo se
vieron destruidos, precisamente por ser vulnerables ante presiones
del poder político y económico.

El contexto político hostil le pone otros límites, fuera de esos, a
ciertas formas de acción para el cambio. Place casi imposible el pa-
pel de agente de intercambio que describimos, sobre todo después
del Acta N° 5, porque requería un enorme sacrificio. Lejos de ser
un refugio para los activistas radicales, la Iglesia era el árbol en una
tormenta eléctrica, el último lugar donde pudiesen buscar protec-
ción los católicos de avanzada. Después de las universidades, se ha
convertido en La institución sospechosa y el prestigio sobre el cual
pudo mantenerse tal papel intercomunicador se fue corroyendo sis-
temáticamente.22

Con el desgaste del activismo, y como se ha ido restringiendo el
alcance de su acción a favor de los cambios, en la Iglesia se ha for-
talecido la acción del clero mesurado. El MEB y otros movimientos
de ese tipo le dieron esperanzas a los católicos radicales y al mismo
tiempo cierto apoyo de las bases. La forzosa eliminación de movi-
mientos de tal tipo no sólo los ha despojado del poder para realizar
los cambios tan deseados dentro de la sociedad brasileña sino que les
quitó poder de cambiar a la misma Iglesia. Debieron volver a apren-
der una vieja lección: que la elasticidad de las instituciones tradicio-
nales se ha logrado en parte gracias a que, cuando en uno de los
componentes de la matriz las cosas se salen de su marco habitual,
se utiliza la presión de otro componente para devolverlo a la or-
todoxia.

22He descrito ejemplos previos de esas aseveraciones en mí artículo ante-
rior, publicado por Riorclan Roelt, op. cit.
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En 01 presente caso, esta presi6n tuvo su contra partida dentro de 
Ia propin Iglesia. EI primer documento importante de 1970 -el 
Documento Pastoral ' de BrasiIia- es signo elocuente de este freno. 
A diferencia de los gran des documentos c1e los ailos sesenta, este nue
vo cJocumento no intenta integral' la sahidlll'ia combinada de los 
cliversos estratos de la jerarqulu eclesiastica. Es un documento a Ia 
antigun: expresa el pensamiento de ciertos obispos etiquetados pOl' 
I van Tellier como "los politicos". Sus extensas notas al pie inter
calando referencias de los discursos del presidente Gurrastazu 1\'10-
dici con las enclclicas papales seualan un intento de dirigirse al pn
sac10 ucomodandose ttl status quo politico. 

Los gran des c1ocumentos de los afios sosenta analiza ron proble
mas que lIevaron u lu polarizaci6n poHtica y marginalizacion social, 
pic1iendo soluciones mdica1es. Pero este ultimo documonto ignora 
estos llan\ados y desmiente 01 hecho de quealguna vez hubiesen exis
tido mOl'imientos que, patrocinados pOl' In Iglesia, tal 01 famoso 
:lvIEB, fueron una solucion a tan grandes problemas. So establece una 
especie de ortocloxia que busca un modo intermedio de accion y 
dictamina que cualquier otra fOl'lna de vel' y actuar ' fren te a los pro
blemas csta contra la Iglesia y contra e1 Brasil. l'vIas alm, promete a 
los cato1icos que trabajen on esn linea intenlleciia, la cel'teza de que 
la Iglesia saldnl do su crisis actual para triunfar en el futuro. 

La Iglesia en los aiios sesentn, como hemos visto, crecio como 01'

ganizaci6n en la medida en que fue salienclo del aislamiento de SllS 

respectivas capas y supero la Falla de cOll1unicacioll entre-los diver
sos gru pas. Conectac1os can el desarrollo interno, existieron signifj
cativos cambios en las funciones de Ia Iglesia: acciones clecisivas 
panl. enfrentar los problemas de marginalizaci6n en la sociedad bra
sileila, nuevos servicios antipaternalistas, desarrollo del papel ecle
siastico de puente entre las clases. El primer documento importante 
de la elecaua de 1970, logrado con los votos favorables de los obis~ 
pos reunidos, y que trata una serie de asuntos importantes, reCUl're 
a un fOl'malismb jenirguico roasumido. Unicndo a este documento 
la ortodoxia rcnovaclR que indica un camino intermedio que no 
envuclve ninglm cambia importante, podell1os inferir Cluo se alejan 
las posibilidades de que Ia Iglesia sea capaz de volver a lcvantar, en 
gran escaIa, las bandems do cambio social que Ia distinguieron a 
principios de la d6cada de 1960. 
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