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Al César lo que es del César... es
un libro que desde su gestación

ha levantado una enorme polémica
entre sociólogos de la religión y ex
pertos en relaciones Iglesia-Estado en
América Latina. Su objetivo es sim
ple: explicar por qué durante las dic
taduras militares latinoamericanas

de los años sesenta y setenta algunos
episcopados optaron por apoyar a las
elites en el poder, mientras que otros
las confrontaron críticamente. Su pe
cado: utilizar herramientas de la elec

ción racional para sugerir hipótesis
políticamente incorrectas, para después
comprobarlas de manera empírica
mediante técnicas de regresión y es
tudios de caso. Anthony Gilí pertenece
a una generación de académicos que
utilizan las herramientas de la elec

ción racional para explicar fenómenos
que tradicionalmente salían de los lin
deros de este paradigma. Sin embar
go, a diferencia de la vieja escuela de
la elección pública, la preocupación de
Gilí no es demostrar que los actores

sociales son racionales, sino más bien
utilizar la lógica analítica y deductiva
para llegar a una hipótesis que luego
pondrá a prueba por el razor empíri
co. La preocupación es, pues, por fe
nómenos sociales y no por la defensa
de un paradigma.

El problema genérico que preocu
pa a Gilí es el de la relación entre el
Estado y la Iglesia católica. El objeti
vo central es encontrar en qué condi
ciones surge la cooperación y el con
flicto entre la Iglesia y el Estado en el
contexto de regímenes militares. Su
unidad de análisis son los episcopa
dos latinoamericanos. Durante el pe
riodo de las dictaduras militares en

América Central y en América del
Sur, episcopados como el argentino,
el guatemalteco o el boliviano, dice
Gilí, apoyaron unas veces implícita y
otras explícitamente a los militares en
el poder. En contraste, episcopados
como el brasileño, el chileno o el nica
ragüense adoptaron una estrategia
pastoral a favor de los pobres (la Teo-
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logia de la Liberación), y su estrate
gia frente al Estado no fue de coo
peración sino de conflicto. El fenómeno
que va a explicar Gilí toca dos pun
tos; la estrategia pastoral de los epis
copados latinoamericanos y la estra
tegia política frente al Estado. Para
explicar la opción de la confrontación,
Gilí implícitamente tiene que expli
car el origen de la Teología de la Libe
ración. El proyecto en este punto se
toma complejo y a la vez fascinante.

Para dar cuenta de la variación

regional en estrategias pastorales y
políticas entre países latinoamerica
nos, Gilí parte del cánon lakatosiano.
El primer paso en el estudio es revi
sar críticamente las explicaciones tra

dicionales y luego confrontarlas con
la evidencia empírica. En la literatu
ra latinoamericana sobre relaciones

Iglesia-Estado, las tres explicaciones
más influyentes sobre la "opción pre-
ferencial por los pobres" de algunos
episcopados y la adopción de una ac
titud crítica frente al Estado son las

siguientes: 1) la pobreza, 2) la repre
sión y 3) las transformaciones dentro
de la Iglesia católica. El argumento de
la marginación sugiere que el aumento
de ésta despertó la conciencia y la res
ponsabilidad social de los obispos so
bre la situación de explotación de sus
fíeles. De ser cierto este argumento,
los obispos más progresistas deberían
estar en las regiones más pobres, y
no siempre es así. El argumento de la
represión es un argumento gemelo al
de la pobreza: el aumento de la repre
sión, se dice, explica la concientización
de los obispos. Esta línea de argumen
tación también se desfonda ante la va

riación regional: Argentina y Chile

vivieron regímenes igualmente repre
sivos, y sin embargo los dos episcopa
dos siguieron estrategias antitéticas
pastorales y de confrontación ante el
Estado. La explicación sobre la in
fluencia del Concilio Vaticano II y su
traducción latinoamericana en Me-

dellín y Puebla es el argumento domi
nante sobre el surgimiento de obispos
comprometidos con la opción prefe-
rencial por los pobres. Sin embargo,
este argumento tampoco se sostiene

ante la variación regional: obispos
igualmente expuestos al viraje teoló
gico y pastoral que implicó el Conci
lio han adoptado por igual estrategias
de apoyo o de condena a las dictadu
ras militares.

Una vez refutadas las explicaciones
tradicionales, Gil) elabora su propia
explicación a partir de la definición
de una serie de axiomas y proposicio
nes deductivas que derivan en la hi
pótesis central del trabajo. Para Gilí,
la relación entre la Iglesia católica y
el Estado tendría que ser de coopera
ción. Por un lado, todo Estado está
interesado en minimizar los costos de

gobierno mediante el uso de la ideo
logía como sustituto de la coerción y
el patronazgo. La Iglesia católica, en
principio, se especializa en la produc
ción de valores y normas. Al Estado
le convendría utilizar las redes y al
gunas normas sociales de la Iglesia
para abaratar los costos de gobernar.
Por otro lado, la Iglesia católica, como
toda Iglesia con pretensiones univer
salistas, maximiza membresía y re
cursos. En la medida en que la com
petencia religiosa disminuye la
membresía y los recursos, dice Gilí,
la Iglesia católica estaría dispuesta a
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intercambiar ideología y valores por
protección: persuadir al Estado de ele
var los costos de entrada al mercado

religioso. La quiebra en la cooperación
entre la Iglesia y el Estado la puede
inducir cualquiera de los dos actores,
Para el Estado, la cooperación se tor
na costosa cuando surgen fuentes de
legitimidad alternativas (por ejemplo
el nacionalismo o el populismo) o la
Iglesia posee activos económicos va
liosos para el Estado (por ejemplo bie
nes de manos muertas). Pai'a la Iglesia
católica la cooperación se rompe cuando
surgen competidores en el mercado
religioso, cuando se pone en tela de
juicio la legitimidad de las clites esta
tales aliadas o cuando surgen Cuentes
alternativas de recursos.

La hipótesis que se desprende de
los axiomas y las proposiciones que
Gilí teje de forma muy elaborada es
la siguiente. Durante siglos, la Igle
sia católica operó en un contexto
monopólico caracterizado por relacio
nes acomodaticios con las elitc.s en el

poder, y un enorme descuido pn.storal
de las masas de pobres rurales y ur
banos. Cuando entre los años treinta

y sesenta del siglo pasado se gestó una
fuerte penetración de iglesias protes
tantes, particularmente pentecos-
talcs, algunas de las regiones más
pobres de América Latina experimen
taron un crecimiento exponencial del
protestantismo. Las iglesias protes
tantes promovieron la formación de
clínicas de salud, cooperativas rura
les; lanzaron campañas de alfabetiza
ción; iniciaron círculos de lectura de
la Biblia; utilizaron la radio, e invo
lucraron a los laicos en tareas pasto
rales. Al ver su membresía amenaza

da, los obispos católicos empezaron a
imitar las estrategias pastorales de los
protestantes evangélicos y desarrolla
ron sus propias técnicas de organiza
ción social que derivarán en la forma
ción de las comunidades eclcsiales de

base. La hipótesis central de Gilí es
que la competencia religiosa obligó a
la Iglesia católica a comprometerse
con los pobres y esto a su vez la orilló
a confrontar a aquellas dictaduras mi
litares que empobrecían y reprimían
a sus fieles. Por lo tanto, concluye Gilí,
los episcopados más comprometidos
con la opción prcfcrencial por los po
bres y críticos ante las dictaduras
militares son aquéllos en donde se ve
rificó una expansión importante de los
iglesias evangélicas.

Al poner a prueba su hipótesis
junto con explicaciones alternativas,
Gilí sigue dos estrategias: el análisis
estadístico y los estudios de caso. Hace
uso do un modelo probit para expli
car las estrategias proautoritarias o
antiautoritarias de los episcopados.
En su modelo las variables explicati
vas son: la pobreza, la represión, la
existencia de obispos formados por el
Concilio y la competencia religiosa. El
modelo so pone a prueba con doce ca
sos, y los resultados indican que la
única variable significativa es la com
petencia religiosa. El principal hallaz
go del estudio es que más allá de un
umbral de 7 por ciento de la membre
sía protestante, la probabilidad de que
un episcopado haya adoptado una es
trategia de confrontación ante el ré
gimen militar es de 0.9. Los estudios
de caso se realizan en Argentina (epis
copado pro régimen militar) y en
Chile (episcopado crítico). A través



de una serie de entrevistas con per
sonajes clave de la época, Gilí logra
complementar el estudio estadístico
y mostrar de manera más concreta

la relación causal entre la competen
cia religiosa y la adopción de estra
tegias pastorales y políticas diferen
ciadas.

A pesar de sus méritos, el texto de
Gil! enfrenta cuatro problemas impor
tantes. El primero es el de utilizar a
los episcopados como unidad de aná
lisis. En la mayoría de los casos exis
te una variación importante en tér
minos de estrategias pastorales y po
líticas entre las diferentes diócesis de

un mismo episcopado; esta variación
regional puede ser de enorme relevan
cia para entender por qué en casos
como Bolivia o Guatemala existieron

algunas diócesis que adoptaron estra
tegias diferentes a las de sus episco
pados y siguieron líneas pastorales
consecuentes con la opción por los po
bres. Seguramente son diócesis en
frentadas con altos niveles de compe
tencia religiosa a nivel local. Estas
variaciones locales son importantes
porque del seno de estos islotes de com
petencia religiosa eventualmente sur
girían movimientos sociales que cues
tionarían al régimen de manera im
portante. El segundo problema es que
Gilí nunca logra explicar de manera
satisfactoria las condiciones societales

que permiten la penetración del pro
testantismo en América Latina. No

queda claro cuáles son las condicio
nes en las que algunos segmentos de
las poblaciones pobres latinoamerica
nas abrieron las puertas de sus comu
nidades y colonias a la reconversión
religiosa. El tercer problema es meto

dológico; con solamente doce casos, un
modelo de máxima verosimilitud pre
senta limitaciones importantes en la
inferencia. Quizá una forma de incre
mentar el tamaño del universo sea si

se toman como unidad de análisis las

diócesis en sistemas federales y no ne
cesariamente los episcopados. Final
mente, un problema de la investiga
ción de Gilí es que trata por igual a
los pobres urbanos y rurales, indíge
nas y mestizos. Es importante seña
lar que el impacto de la competencia
religiosa puede llevar a resultados
muy diferentes, dependiendo del seg
mento de la población; por ejemplo,
la competencia religiosa en el mundo
indígena no solamente incentivó la
opción preferencia! por los pobres,
sino que se tradujo en la indianización
de la teología, elemento que contribu
yó de manera importante al resurgi
miento de los movimientos etnicistas

en la América india.

Sin lugar a dudas, Al César lo que
es del César... es un libro ejemplar en
la combinación de técnicas de inves

tigación para responder contundente
y parsimoniosamente a un fenómeno
especíñco. Siguiendo a los autores clá
sicos sobre la economía de la religión
(por ejemplo Laurence lannacone,
David Stark, etcétera). Gilí logra po
ner en la mesa del debate la enorme

importancia que tiene la competencia

religiosa para explicar el cambio po
lítico y social en las sociedades con
temporáneas. Esta línea de investi
gación permite trascender las viejas
formulaciones weberianas que favo
recían la afinidad entre doctrinas y
comportamiento social. En la medida
en que la pluralidad religiosa se ha
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convertido en una realidad en Améri

ca Latina, la obra de Gilí es sugeren-
te para continuar analizando las

implicaciones sociales de la gran
transformación que signiíica la com
petencia religiosa.


