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Te llamarán poeta

Te llamarán poeta
para reirse de tus razones
que desentonan de su razón;
para zafarse de tu Evangelio
que les cuestiona a su propio Dios.

Te llamarán profeta
para exigirte lo que no son,
para llevarte hasta la muerte
y darte un póster en su salón.

Pedro Casaldáliga (1994)
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«Yo podría definir la Iglesia de la liberación o la
teología de la liberación, como un reencuentro del
cristianismo con sus raíces, con su historia más
hermosa, más atractiva, más heroica y más gloriosa
– eso lo puedo decir – de tal magnitud que ello obliga a
toda la izquierda de América Latina a tener eso en
cuenta como uno de los acontecimientos más
fundamentales de los que han ocurrido en nuestra
época».

Fidel Castro en Betto 1986
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Prólogo

Mario Cámara*
. . . . . .

Quiero comenzar este breve texto con una confesión, acción acorde por
otra parte al corpus con el que trabaja Pía Paganelli en P(r)o(f)etas del Reino.
Lo que debo confesar es muy sencillo: como buen ateo nunca imaginé que
escribiría un prólogo a una investigación sobre dos religiosos brasileños, Pedro
Casaldáliga y Frei Betto, y sobre los orígenes de la teología de la liberación.
Y sin embargo aquí estoy, escribiendo. Lo primero que puedo afirmar es que
P(r)o(f)etas del Reino es una investigación necesaria para el área de los estudios
literarios y culturales de América Latina en general, y de Brasil en particular.
Hay motivos cuantitativos y cualitativos para ello. Pía Paganelli nos hace saber
que los católicos en América Latina representan una tercera parte del total de
los católicos delmundo, lo que habla a las claras no solo de la importancia de este
continente para el catolicismo, sino de la incidencia que este ha tenido y tiene
para la construcción de una identidad latinoamericana. Sin pretender caer en
esencialismos, por qué no recordar las caracterizaciones que alternativamente
padeció América Latina como cielo e infierno durante el período de la conquista,
y que en gran medida se debieron a la doctrina cristiana, o la huella perdurable
de la orden jesuítica, sin ahondar en que tenemos un Papa latinoamericano,
argentino para más datos.

De modo que este libro es importante, en primer lugar, porque trabaja con
un objeto de abrumadora presencia en nuestros orígenes, en nuestro desarrollo
y en nuestro presente. Pero además es importante por varios otros motivos que
iré mencionando. P(r)o(f)etas del Reino se enfoca en el estudio, a través de los
mencionados Pedro Casaldáliga y Frei Betto, de los orígenes y la incidencia de
la teología de la liberación en el vasto proceso de creciente politización y radi-
calización que conoció Brasil y América Latina durante las décadas del sesenta

*.– Profesor Adjunto Cátedra de Literatura Brasileña y Portuguesa (UBA) /
Investigador (CONICET).
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y setenta.1 Sin embargo, Pía Paganelli nos trae, una vez más, informaciones
concluyentes, señala que la Iglesia Católica brasileña es una de las más grandes
del mundo, y que muchas de las características que se van configurando en ese
período adelantan algunas de las que su par latinoamericana asumirá en los años
sesenta, especialmente en lo que se refiere al trabajo de base y a la opción por
los pobres. Un dato resulta contundente, las Comunidades de Base cristianas,
que comenzaron a aparecer en Brasil a comienzos de los años sesenta, han
impactado en la configuración de organizaciones sociales y políticas centrales
en los últimos treinta años como por ejemplo el Movimiento de los Sin Tierra
(MST) y el Partido de los Trabajadores (PT), que gobierna al país desde 2002
hasta el presente.

Además de la relativa escasez de antecedentes en investigaciones de este
tipo, hay un efecto de P(r)o(f)etas del Reino que no quiero dejar de mencionar, su
expansividad. La investigación de Pía Paganelli, en su desarrollo cronológico,
permite arrojar otra luz sobre una zona extremadamente rica e intensa del
desarrollo cultural y político de Brasil. Se trata en efecto de una perspectiva
que la completa, y que al completarla la transforma. El comienzo del período
al que hago referencia se puede situar hacia fines de los años cuarenta, con
la organización de las Ligas Campesinas en el nordeste brasileño, primero
con el apoyo del Partido Comunista Brasileño, y luego, años más tarde, con el
apoyo de la gestión de Miguel Arraes, intendente de Recife entre 1960 y 1962, y
gobernador de Pernambuco entre 1962 hasta el golpe militar de 1964. Continúa
con el gobierno desarrollista de Juscelino Kubitschek, la radicalización de João
Goulart, y el largo período de la dictadura que comienza en 1964 y se extiende
hasta 1984. En ese amplio período Brasil produjo a artistas tales como Clarice
Lispector, Caetano Veloso, Glauber Rocha, el movimiento de poesía y artes
plásticas concretas, Guimarães Rosa, José Celso Martinez Correa, por citar solo
unos poquísimos nombres y grupos artísticos.

Pero, ¿tiene algo que ver el listado precedente con P(r)o(f)etas del Reino?
Sí para quienes estudiamos la cultura brasileña, pues solemos abordar ese
período de Brasil como tramado por un deseo de modernidad secular; por un
impulso desarrollista, que en Brasil alcanza su manifestación máxima durante
la presidencia de Juscelino Kubitschek y la construcción de su nueva capital,
Brasilia. La dimensión religiosa, que como demuestra P(r)o(f)etas del Reino fue
un actor importante, y en muchos casos determinante para la vida cultural de
todo aquel período, sin embargo se encuentra escasamente estudiada. Aclaro,
no se trata de detectar rastros o prefiguraciones de la teología de la liberación
dispersos en el escenario cultural del Brasil de aquellos años, sino de poder
detectar la filigrana religiosa presente en numerosos hitos culturales de ese

1.– Recordemos que la teología de la liberación surge oficialmente en Perú, en
1971, con la publicación de Teología de la liberación. Perspectivas, cuyo autor fue Gustavo
Gutiérrez, y reconoce antecedentes que exceden Brasil.
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período. El efecto expansivo al que me referí en el párrafo anterior hace que
volvamos a pensar, por ejemplo, en el emblemático film de Glauber Rocha Deus
e o diabo na terra do sol (1964) y el rol protagónico del beato carismático, cita
por otra parte de Antonio Conselheiro, que con su prédica enciende el deseo de
justicia de los protagonistas; o en la novela de Antonio Callado, Quarup (1967),
cuyo protagonista es nada menos que un cura, Nando, quien finalmente deja
los hábitos y toma las armas para luchar contra el régimen militar, evocando
la trayectoria real de tantos religiosos del Brasil de los años sesenta, incluido
Frei Betto. También podríamos citar algunas de las primeras canciones de los
tropicalistas, por ejemplo «Procissão» de Gilberto Gil, o la religiosidad que
impregna algunas de las narrativas de Clarice Lispector y de Guimarães Rosa.
Es decir, el efecto expansivo de P(r)o(f)etas del Reino permite construir series y
articularlas desde una perspectiva que toma en cuenta la presencia de diversas
manifestaciones de lo religioso. Y de esta manera observar una trama mucho
más extendida y configuradora de sentidos de lo que originalmente pensábamos.
En este sentido, esta investigación es un material de consulta que funciona
como complemento de cualquier investigación sobre la cultura brasileña de
aquel período.

A lo señalado hasta ahora quisiera agregar la singularidad del enfoque,
que descansa sobre todo en el corpus con el que Paganelli decidió trabajar
para abordar su objeto, y en las categorías de análisis utilizadas. Como se sabe
y como mejor se sabrá una vez leído P(r)o(f)etas del Reino, Frei Betto y Pedro
Casaldáliga son dos representantes fundamentales de la teología de la liberación
en Brasil. El primero fue uno de los principales dirigentes de las yamencionadas
Comunidades Cristianas de Base, se formó con Santiago Maritain, Emmanuel
Mounier, el padre Lebret y con el gran intelectual católico brasileño Alceu
Amoroso Lima, protagonista importante durante el modernismo brasileño
de los años veinte. Asimismo, Frei Betto fue un atento lector de Marx, y un
incansable militante contra la dictadura militar, lo que le valió ser encarcelado
entre 1969 y 1973. Mientras que Pedro Casaldáliga, de origen español, recién en
1968 se estableció en Brasil. Fue administrador apostólico de la prelacía de San
Felix de Araguaia (Mato Grosso), y adoptó el siguiente lema para su actividad
pastoral: Nada poseer, nada cargar, nada pedir, nada callar y, sobre todo, nada matar.
En cinco oportunidades, durante la dictadura, se lo intentó expulsar de Brasil.
En relación a su primer destino, Araguaia, se trata de una región de dramática
importancia para la historia política del Brasil de los años sesenta y setenta pues
allí tuvo lugar uno de los focos de resistencia armada a la dictadura, llevado
adelante por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), que fuera exterminado
por la propia dictadura. Pero mencionar a Araguaia es también mencionar
ese amplio nordeste pobre y atrasado que ha sido víctima de una explotación
sistemática a lo largo de su historia, pero que también ha producido sus propios
movimientos libertarios y emancipadores, desde Antonio Conselheiro hasta las
Ligas Campesinas.
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Todos estos aspectos resultan cuidadosamente investigados y analizados en
P(r)o(f)etas del Reino. Pía Paganelli indaga en los orígenes de Betto y Casaldáliga,
en su formación y en su activismo político-religioso, pero una de las vías de
ese acceso es el estudio de su producción literaria – ambos son hombre de fe y
hombres de letras – . Esta decisión, considero, constituye la originalidad de su
abordaje. No es frecuente toparse con una investigación que se comprometa
con una producción literaria que, sin dudas, no forma parte del canon literario
brasileño ni de ninguna historia de la literatura. Pese a ello, dicha producción
es un aspecto central del proyecto político, religioso y pedagógico llevado
adelante por Betto y Casaldáliga, que persigue un doble objetivo: dotar de
una dimensión política a los principios católicos, y reconstruir una memoria
colectiva, la memoria de los vencidos. Entendida como discurso articulador y
como práctica de intervención, la literatura es la vía de acceso escogida que le
permite a Paganelli dotar a la investigación de una materialidad que de otro
modo se le escaparía.

Luego hay al menos otras dos decisiones que encuentro relevantes y quiero
subrayar. La primera se desprende de la singularidad de los propios Betto y
Casaldáliga, ambos hombres de fe, integrantes de la Iglesia Católica, y también
escritores de obras de ficción. Con una doble caracterización como «poetas»
y «profetas» Paganelli resuelve un modo de presentación que en principio
podría haber aparecido como complejo y contradictorio. Esta caracterización
contribuye a observar las relaciones y las articulaciones en el texto con una
palabra que se presenta como «profética» y el trabajo con la palabra y la forma
literaria. Profecía y poesía forman, de este modo, una suerte de conglomerado
estratégico que combina testimonio, denuncia, invención y metáfora como
modos de acción e intervención en la comunidad.

La segunda decisión es metodológica y consiste en la utilización de las
categorías gramscianas de «intelectual tradicional» e «intelectual orgánico».
Así como la investigación establece la doble denominación entre poeta y profeta,
y las vincula y articula, también produce una articulación entre «intelectual
tradicional» e «intelectual orgánico». Es decir, la pertenencia a una institución
considerada dogmática y conservadora, y el trabajo – poético y profético po-
dríamos decir – cuyo objetivo consistió en construir un bloque social, cultural,
intelectual, dentro de las fuerzas emancipatorias que surcaron el Brasil desde
los años cincuenta en adelante.

Mencioné el carácter necesario de este libro, me referí a sus efectos ex-
pansivos, me pronuncié acerca de la originalidad de su recorte y en relación
a la inteligencia de, al menos, una de las categorías utilizadas. A riesgo de ser
redundante, entiendo que estos cuatros aspectos convierten a P(r)o(f)etas del
Reino en un texto que contribuye a continuar pensando y complejizando la
incidencia y las capacidades de configuración del pensamiento religioso, dentro
del cual el catolicismo sería solo un exponente en Brasil; y viene a subsanar
una laguna en los estudios sobre la producción cultural, y allí englobaríamos la
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producción ficcional, poética y doctrinaria, de dos importantes representantes
de la teología de la liberación.
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