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PRESENTACION

EDITORIAL

Dr. Jorge Cdrdenas Al

Como ustedes saben, esta revista representa en parte el esfuerzo de
participación de los docentes de la Facultad Evangélica de Teológica de la
CTE en la tarea de reflexión conjunta de las iglesias herederas de la tradición
cristiana de la reforma protestante en Chile.

Este esfuerzo conjunto lo realizan las iglesias en procura de profundizar,
contextualizar. y expresar de una manera pertinente para el Chile de hoy la
particular comprensión del evangelio de la tradiciÓn protestante. Por ello
queremos reflexionar juntos acerca de los desaflos de los tiempos teniendo a
la vista las seftales que se perciben entre nosotros. La finalidad última es dar
un mejor testimonio de Jesucristo a partir de la perspectiva que de la fe
cristiana tienen las iglesias de la reforma. Creemos sinceramente que esto
además redunda en bien para nuestro pals.

Como una manera de motivar la reflexión y búsqueda en las temáticas
pertinentes, desarrollando los énfasis que correspondan en el accionar concreto
de las iglesias, nos ha parecido adecuado incluir en la serie de la revista que la
Facultad publica periódicamente un número dedicado especialmente a los
temas que la ética, la biologla y la medicina, enfrentan en general yen Chile
en particular.

1 Coordinador de la revista,Nr 14



Ya el titulo del número se mostró conflictivo y fuente de posturas diferentes.
Es una muestra de la conflictividad de las materias involucradas. ¿Debíamos
dedicar un número a la bioética o debíamos hablar de ética y biología, o de
biología y ética?

Tratándose en este caso de una presentación y sólo de un número de la
revista, con sus limites de tiempo y espacio, algunos asuntos se tratan
escuetamente. Antes bien se enuncian, pues se pretende hacer en el espacio
disponible una presentación más extensiva que intensiva.

La Bioética, permítanme los colegas que votaron por no usar esta palabra
como título de la revista Nr. 15, es pues un campo interdisciplinario. Por
supuesto, la novedad de las preguntas, la carencia de historia o de tratamientos
previos, la diversidad de discursos y de prácticas desde las cuales se las
aborda, genera una multiplicidad de perspectivas que más de una vez llevan
a visiones contrapuestas y diflcíles de conciliar.

El diálogo no ha sido fáciL Generalmente se manejan lenguajes no
comprensibles por los que están en un lado u otro.

Una nueva tendencia parece estarse dando mediante la cual es posible romper
el silencio que ha separado a unos deolros por demasiado tiempo. Ya en 1952,
habla consciencia de estas dificultades y de la necesidad de romper las
barreras y comenzar a dialogar. Cito al Prof. Richard Hare: ["."en un mundo
en el cual los problemas de conducta se hacen cada dia más complejos y
atormentadores, hay una gran necesidad por comprender el lenguaje en que
estos problemas son propuestos y contestados. "]'

Por último, y a modo de ilustración, quisiera companir la Plegaria del Médico
de Moisés Maimónides:

"Llena mi ánimo de amor para el arfe y para (odas las crea tu ras ..

2 TraJucl'ión hbrl: de llml ella de R, 'Iare.
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No permitas que la sed de ganancia y ambición de gloria hayan de
injlulrme en el ejercicio de mi arte, porque los enemigos de la verdad y
del amor al prÓjimo, podrlan fácilmente descarriarme y alejarme del
noble deber de hacer el bten a tus hijos. .

Sostén la fuerza de mi corazón, a jln de que esté siempre dispuesto para
servir al pobre y al rico, al amigo y al enemigo, al bueno y al malvado.
Haz que en el que sufre, yo no vea más que al hombre.

Que mi entendimiento permanezca claro a la cabecera del enfermo, que
no lo distraiga ningún pensamiento extrallo, para que tenga presente
todo lo que la experiencia y la ciencia me han ensellado. porque grandes
y sublimes son las investigaciones clentlficas que miran a conservar la
salud y la vida de todas las creatllras.

Haz que mis enfermos tengan confianza en mi y en mi arte, y que sigan
mis cOlISejosy prescripciones. Aleja de sus camas a los charlatanes, a la
multitud de porientes con sus mil consejos, ya los asistentes que siempre
lo saben todo, porque constituyen una roza peligrosa la que por vanidad
hace fracasar las mejores Intenciones del arte, y a menudo arrastra a los
enfermos a la tumba. Si los ignorantes me censuran y se burlan de mi, haz
que el amor del arte, como una coraza, me haga invulnerable para que
yo pueda perseverar en la verdad sin miramientos poro el prestigio, el
renombre y la edad de mis enemigos.

lncúlcame, Dios mio, indulgencia y paciencia al lado de los enfermos
toscos y testarudos. Haz que yo sea moderado en todo. pero insaciable en
el amor por la ciencia. Aleja de mi la idea de que yo lo sepo todo y de que
todo lo pueda. Dáme la ji,erza. la voluntad y la ocasión de adqllirir
siempre mayores conocimientos. Que yo pueda hoy descubrir en mi
ciencia cosas que ayer no llegaba a sospechar, porque el arte es grande,
pero el pensamiento humano penetra siempre más allá. "
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EL DESAFIO ETlCO DE LAS DISCIPLINAS BIOMEDICAS
CONTEMPORANEAS

Dr. Jorge Cárdenas Brito'

Aclaraciones iniciales.

Esta es una brevísima exposición introductoria a los temas que la ética médica
y la bioética enfrentan en general, y particularmente en Chile.

Se revisara muy brevememente muchos aspectos diferentes, pues se pretende
hacer una presentación más extensiva que intensiva, dado el espacio permitido.
Por ello algunas temáticas apenas son enunciadas.

Aclaro desde ahora que mi enfoque, primordialmente va desde la medicina,
particularmente desde la siquiatria, hacia la teologla y la pastoral. Se trata en
el camino de la correlación, de la senda que transcurre desde las ciencias y el
contexto a la teologla en búsqueda de criterios y respuestas. Creo que esta
perspectiva es más adecuada, en este caso, para motivar la reflexión, que el
partir desde preguntas supuestamente conocidas y la explicitación de
respuestas pastorales. Se trata a mi modo de ver precisamente de preguntas
nuevas, planteadas desde las ciencias y tecnología, médicas disponibles a la
reflexión teológica y pastoral.

1 Médico Cirujano. especi!ilista en Siquiatria. Bachill~r t"nTeologla. l'wfesor de SiIXlIc'8ia.
Siquiutria y Religión. y D.:'';;800 en la Faculud Evangdica de Tcolo~í8.Jefe de' la Sl:cción de
Salud Menlal de la Univer~idaj de Santillgo de Chile.



El camino, a la inversa, que fonnula a la institución cientifica - médica o no-
especificamente en el área de la salud, o a la sociedad en general preguntas
éticas siguiendo la senda que ,'a desde la teologla a las ciencias y la práctica
social, asl como el dar respuesta a las preguntas que se plantean a la teología,
es tarea de teólogos con más camino y experticia en las disciplinas teológicas
que yo.

La discusión ética en medicina es tan antigua como la práctica médica.
Diversos elementos contituyen su base, detenninan su relevancia y establecen
la necesidad de la misma en las distintas épocas y contextos socio culturales.
El avance de las ciencias que sustenta la práctica médica, constituye un
elemento fundamental a considerar hoy en dla en los diversos ámbitos de la
práctica médica Práctica que incluye,en mi opinión, los sistemas de salud y las
maneras de organizar los servicios médicos en una sociedad, asl como las
acciones en directa relación con el enfenno o el que sufre.

A qué viene el tema y qué relevancia tiene. .

La situación y el destino del sistema social de salud en Chile, ha estado en
estos años - y sigue- en plena discusión. Los diarios cada cierto tiempo reeditan
el debate público respecto de casos, situaciones, conflictos entre sectores,
eventos e",traordinarios, amenazas, etc., vinculados al amplio campo de la salud
y específicamente de la medicina.

Asl que, por un lado, están las aspiraciones ideales y las necesarias defmiciones
respecto al modo de organizar y distribuir en la sociedad los recursos
disponibles en salud. Analizamos primeramente esa situación.

Pero, por otra parte, están las disyuntivas planteadas a todo nivel por los
nuevos recursos científicos tecnológicos disponibles, y sus desafios para las
instituciones prestadoras de servicios de salud. Además, estos nuevos recursos
técnicos plantean retos novedosos en el ánibito de la vida individual y familiar.
Tratamos de enfocar estos asuntos en segundo lugar.

5



ASPECTOS SOCIALES

En ClIonto al sislemo de servicios en sollld -

De los conflictos saben los que a diario deben usar el sistema de salud y que
no comprenden la modalidad de seguros mínimos obligatorios de salud que se
ha implementado en Chile vía las [sapres. En general, tienden a confundir este
sistema con el antiguo sistema que pretendía. idealmente, cobertura total en
todos los niveles.

Las realidades económicas y de costos en salud, hacen imposible en lo factual
este ideal obligando a priorizar niveles de atención en relación a rangos de
cobertura de esos niveles de intervención. Entonces los usuarios exigen de un
sistema lo que suponen entregaba (pretendía) el otro, creándose los conflictos
propios de una discontinuidad por el cambio en la concepción de los servicios
sociales ofrecidos y los esperados por la población.

También experimentan las ambigüedades no resueltas en el sistema quienes
deben tramitar una licencia, y que apelan de las decisiones respecto de las
mismas por parte de sus empleadores, o de las decisiones de las diversas
instancias de control de los seguros médicos. En estas áreas, y especialmente
en el campo de la salud mental laboral, se descubren los vacíos legales
respecto de enfermedades que son producto del inte~uego de factores
anormales de personalidad preexistentes, y ambientes laborales deletéreos; o
el simple proceso de cambio en los modelos y exigencias de producción, que
afectan precisamente a los más vulnerables, y la dificil tarea de precisar los
pesos relati\'os de cada factor.

No son solanlente temas administrativos y de economía. Se trata de cuestiones
que repercuten en la vida diaria de personas y familias. Tampoco son
únicamente temas teórico-técnicos, económicos, epidemiológicos. legales, etc.,
abtrusos y desvinculados de los problemas, alegrías y triste/.as de la vida diaria,
de lo cotidiano. Además. obviamente. deben considerarse los enormes intereses
económicos en juego.



Por otra parte, se encuentran aún en proceso de definición y de discusión entre
distintas perspectivas de sociedad los ámbitos del accionar en salud que son
responsabilidad directa del Estado; los delegables e indelegables en otros
actores; los que son responsabilidad de los individuos; y el modo en que éstos
(personas e instituciones privadas de salud) y aquél (el Estado) ejercen su
responsabilidad.

No extrafla entonces que en la búsqueda de caminos de entendimiento, de
consensos, la discusión sea intensamente emocional y a momentos bastante
poco lógica En muchas cuestiones hay conceptos de sociedad, visiones de
mundo, ideas sobre la vida ( y aqui me parece entra de lleno la teologia y
ciencias derivadas) en juego, además de ganancias, transacciones y realidades
económicas.

En cuanto a los servicios ofrecidos.

Saben de las dificil es opciones implicadas,los que requieren medicinas que no
están a su alcance, tratamientos impagables, y que esperan simplemente el fin
de sus días, porque no hay diálisis disponible; pero que asisten al anuncio de los
avances espectaculares de las ciencias médicas y de la incorporación de
recursos tecnológicos de avanzada., para quienes pueden pagarlos, a través de
los medios de comunicación masiva También no desconocen esta situación, los
que realizan evaluaciones del sistema de salud compatibilizando el número de
atenciones con lajerarquización según complejidad de los mismos, y que deben
tomar decisiones respecto al balance ideal entre mínima complejidad, alta
complejidad, impacto en la salud de la población, cantidad y costos.
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PROFESIONALES \' PUBLICO

En cuanto a los profesionales y las condiciones de prestación de StlS

servicios.

El profesional del área desempeña su tarea en condiciones que pueden ser
contradictorias y complejas. Por ejemplo, unmédico puede sentirse exigido de
intervenir una embarazada de riesgo sin anestesista, porque fue formado para
asumir funciones de protección en situaciones de riesgo, y porque sino lo hace
será acusado de negligencia o indolencia; pero al mismo tiempo, y
precisamente por asumir en conciencia el riesgoy la responsabilidad, se expone
a problemas técnicos con serias consecuencias para el paciente, por carecer
precisamente de un anestesista. Este, por su accionar puede verse expuesto
públicamente y acusado de igual manera de negligencia, hecho de doble
vínculo sin salida En esta situación, el profesional es sometido arbitrariamente
a una situación imposible. ¿Debe negarse a intervenir si no se dan las
condiciones? ¿qué pasaria con el rendimiento ycon el gasto de las instituciones
públicas de salud, si todos los médicos y los demás profesionales exigieran las
condiciones de seguridad máximas técnicamente requeridas y disponibles hoy
en dia, en una sociedad desarrollada., para ejercer su trabajo con una seguridad
y calidad suficiente?

Se trata, como advertimos, de hechos en que deben tomarse a veces decisiones
rápidamente, otras veces con tiempo, a veces para el presente, otras veces
para el futuro. Estas medidas pueden tener implicancias inmediatas y
mediatas, de largo plazo, para sujetos especificos y poblaciones enteras
actuales y futuras.

Lo que está enjuego es un bien básico y fundamental para todo ser humano,
pero para ninguno más que para el trabajador de cualquier indole, que "i,edel
fruto de su trabajo y cuyo único capital es su estado de buena salud.



Por otra parte, en la actualidad elmédico se encuentra en posesión de técnicas
que le permiten realizar acciones antes impensables, y a veces requerido por
las personas que le consultan para que la aplique; pero sin contar con la
asesorla u orientación ética adecuada, salvo la que pudiese tener por formación
personal. ¿Podria funcionar por ejemplo sobre la base de todo lo que se puede
y que es adecuadamente solicitado por el paciente se debe hacer? ¿hay
restricciones que son producto de sus propias apreciaciones éticas o

....•••.. predominan siempre y en toda circunstancia las del paciente? ¿cuáles son y
cómo se determinan los limites en la aplicación concreta de las técnicas
médicas no reguladas por ley? ¿es preciso regular catálogadamente por vía
legal toda acción médica o debe entregarse a1juicio informado del médico y la
decisión informada del paciente o sus responsables legales la decisión en un
amplio campo de situaciones?

De todo lo anterior,surgen también una serie de situaciones complejas y
ambiguas para el ejercicio de la profesión.

Del público

Tratándose de situaciones que afectan tan definitivamente la existencia, hay
una multiplicidad de factores que influencian las expectativas y el
comportamiento del público (como grupo) en su demanda de servicios médicos.
Factores que van desde la propaganda y los medios de comunicación
modernos que permiten el acceso del público a la información sobre los
recursos científico tecnológicos disponibles en otras sociedades, hasta la real
capacidad del público para entender - o malentender- el verdadero alcance,
calidad y objetivos evidentes e implicitos de la información que se les entrega

La influencia de la información necesariamente parcial, y muchas veces
interesada, sobre el comportamiento individual del paciente y de su grupo
relacionado en la búsqueda y en la relación de ayuda, y las espectatívas,
demandas y presiones públicas sobre los servicios de salud, son también una
luenle de conflictos potenciales y de situaciones que requieren elucidación
ética.
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LA D1SCUSION ETICA EN MEP)CINA

Consciente de estar expuesta permanentemente a disyuntivas éticas, la
práctica médica desde siempre ha incluido una reflexión moral.

Son conocidas la oración de Maimónides y por supuesto, más que ningim otro
código de ética médica, el Juramento Hipocrático. Documentos como éstos han
senido directamente, o como guias, en la reflexión éticade la práctica médica . ....-'
y en la práctica misma.

Existen por supuesto documentos modernos, tales como las declaraciones y
convenciones de laAsociación Médica Mundial y de asociaciones de diversas
especialidades. Un ejemplo es la Declaración de Helsinki sobre
experimentación en sujetos humanos, resultado de los abusos cometidos en la
era Nazi. Estas convenciones, a las que adhieren organizaciones continentales
o nacionales, ya sea prescriben o proscriben determinadas conductas médicas
o indican criterios a tener en cuenta. Por ejemplo, prohiben la participación de
los siquiatras en tratamientos siquiátricos compulsivos. También, en general, a
los médicos el asesorar en torturas, lo que también está expllcitamente negado
a los siquiatras miembros de sociedades siquiátricas afiliadas a la Asociación
Siquiátrica Mundial.

Arduas y tormemosas discusiones, a veces hasta con ruptura de alguna
asociación, se han generado, por ejemplo en relación a criterios diagnósticos y
prácticas de asociaciones nacionales, como ocurrió entre la Asociacion
Siquiátrica MWldial y la Asociación de la ex-URSS hace algunos años. En el
Congreso de la Asociación siquiátrica Mundial enHawall en 1977, los tópicos
éticos ocuparon un lugar relevante, concluyendo un trabajo de años con la
Declaración de Hmvaii.
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En el campo específico de la siquiatría, son válidas y requieren respuestas. las
preguntas relativas a los aspectos éticos involucrados en WI concepto de
enfermedad, los aspectos éticos de la práctica de la sicoterapia, de la
indicación de tipos de sicoterapia versus tratamientos flsicos como la
electrocomulsoterapia, deltrlltamiento con fármacos, de lamanipulación flsica
del cerebro, de la sexualidad (sus alteraciones, sus variaciones y las terapias
sexuales) del suicidio ( o eutanasia, con o sin asesoría médica en enfelmedades
médicas tenninales) deltratantiento compulsho internado o ambulatorio, de la
des institucionalización de pacientes siquiátricos. de la confidencialidad de la
siquiatrla forense, de la investigación siquiátrica, del entrenamiento y de la
responsabilidad socia! del siquiatra, del uso político de la siquiatría, etc.

LOS NUEVOS DESAFIOS

El desarrollo de las tecnologlas y las ciencias médicas

La preocupación por las implicaciones éticas de la práctica médica no es algo
nuem. Lo nuevo es la categorfa de los problemas enfrentados. Es
precisamente este tipo de problemas, los nuevos problemas, el tipo de
problemática que la bioética enfrenta

Algunos 110 están completamente de acuerdo en el desarrollo de la ética
médica como wla disciplina por derecho propio y piensan que es un desarrollo
en cierto modo desafortunado, pues implica el riesgo de reiterar la falta de
diálogo interdisciplinario requerido para un avance y enfoque real de las
problemáticas enfrentadas.

Basta como ejemplo de la nueva situación, pensar en las posibilidades de
manipulación flsica quirúrgica, eléctrica o química del cerebro, técnicas que
están disponibles a través de los avances de la siquiatría biológica, para
comprender la magnitud de los problemas.
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Problemas ocasionados por las enormes posibilidades de actuar sobre los
individuos, incluso a partir de sus células, y por supuesto de sus células
germinales antes de la concepción misma; o por las técnicas de trasladar
huevos fecundados de un útero de origen a otro de reemplazo para que el
nuevo serse desarrolle allí como en un mero alojamiento transitorio (arriendo
de úteros) y la posibilidad de paralizar el desarrollo de embriones humanos por
un determinado tiempo para luego activarlos e implantarlos en algún útero,
requieren de un enfoque multidisciplinario y no exclusivamente médico.

Estas técnicas y otras del mismo estilo, hacen obsoletos, desordenan y colocan
entre paréntesis todos nuestros criterios sobre maternidad, paternidad, y
familia Los sistemas de ordenamiento jurldico se ven enfrentados a responder
preguntas impensables hasta ahora, tales como esta: Muenos los padres
accidentalemente, ¿los embriones almacenados en un laboratorio, o el feto que
se desarrolla en un útero sustituto deben ser considerados sus herederos o no?
¿si la madre biológica desaparece, los embriones deben ser guardados
permanentemente o ser utilizados para otros padres O implantados. destruidos?
¿quién o quiénes deciden?

Al menos, temas significativos como el ser persona y de penenencia e
identidad individual, están en juego,como también además legales, sociales.

Además, debe considerarse en este campo los nuel"Osdesafio s involucrados
en las posibilidades de influir sobre las comunidades, a partir de avances en las
ciencia~ básicas y las tecnologías que las aplican.

Los grandes desatlos poblacionales (o mejor los de sobrepoblación) y los
modos de enfrentarlos. fueron recientemente el centro de polémicas en
reuniones políticas de nivel mundial: pero en el fondo se trata de desafios
producto de avances en las ciencias v técnicas relacionadas con la salud.

12



No sólo los logros, también la capacidad de hacer esperar posibles logros,
prolongando en cierto modo la agonía es lIIIll pregunta para la bioética. No se
trata únicamente de pensar los problemas queya enfrentamos, se trata también
de reflexionar anticipadamente sobre los problemas que vislumbramos en las
tecnologías actualmente en desarrollo. Por ejemplo: ¿las tecnologías capaces
de prolongar a un alto costo la vida más allá de los 90 ailos y la cantidad de
dinero dedicada a investigaciones con el fmde conocer y controlar los procesos
de em'ejecimiento, merecen un cierto tiempo y esfuerzo de reflexión ética
previa para determinar la propiedad y el grado de énfasis en comparación con
ocupar ese esfuerzo yesos recursos en otras áreas, o son buenos de por sí?

Las posibilidades y los alcances de la investigación, las nuevas terapias
y los procesos de intervención médica,

Así pues la investigación en las ciencias biológícas constituye una fuente de
disyuntivas éticas insoslayables. ¿Dónde y en qué tipo de investigaciones
debemos invertir los escasos recursos disponibles en un pals como el nuestro?
Considerados como temas de Salud Pública, de resultados económicos versus
eficiencia (estudios de la relación costo beneficio), resultan involucradas
disyuntivas éticas en las que encontramos criterios de bien común, de equidad,
de justicia distributiva, de respeto a la libertad de conciencia, y derechos
individuales, etc.

Los componentes personales,

El avance en la investigación biomédica y la creciente participación de nuestro
pals en ella, nos enfrenta directamente a preguntas como las siguientes:
¿Podemos usar fetos humanos o embriones humanos en la investigación? Si la
respuesta es afirmativa, ¿podemos usarlos como el material de cualquier otra
experimentación o tenemos limites? ¿por qué no podemos usar nuestros
conocimientos y éxitos en ingeniería genética (lo hemos hecho éxitosamente
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con el trigo, los tomates, los cerdos, los corderos, el ganado, etc. y todos
disfrutamos los resultados) para mejorar, según nuestros criterios, la especie?

Otras sociedades en otros momentos lo propusieron y hasta lo intentaron; pero
fracasaron y fueron condenadas. ¿Se reduce ahora el problema sólo al hecho
de que no tenlan las tecnologias y quizás los planteamientos motivacionales
adecuados?

Es sabido que en la era nazi se sacrificó personas sin consentimiento y se las
sometió a procesos de investigación bastante discutibles en sus fines cientificos,
los que eran generalmente poco importantes y triviales. ¿Es que los procesos
de selección de investigaciones que garantizan la seriedad de las preguntas y
metodologias usadas en ellas, eran toda la falencia ética de las mismas?

Podemos argumentar como lo hicieron quienes juzgaron y elaboraron la
declaración de Helsinki, que la persona no puede ser tratada como un medio
para un fin, sino que ella debe ser vista como un fin en si misma. ¿Pero, no
hay otras áreas, lejanas o ajenas a la biomedicina, en las que si están siendo
tratadas de este modo?

Sólo respetando la autonomia de la persona, y por tanto obteniendo su
consentimiento informado, basado en información relevante y adecuada, seria
posible justificar moralmente una investigación determinada Asi, el
requerimiento de consentimiento informado se funda directamente en
principios y concepciones de este tipo. Sin embargo hay otros modos de
aproximarse al problema. ¿Hay excepciones a la regla?

¿En otro marco teleológico y motivacional y con técnicas capaces de
aseguramos el éxito, pueden ser estas posibilidades alternativas éticamente
viables? ¿cuáles son los limites del principio de consentimiento informado
cuando el bien común y consideraciones de consecuencias, están enjuego en
la utilización de quienes no están en condiciones de dar un consentimiento
válido por si mismo?

14



Para ilustrar la situación, pensemos en la prueba de vacunas en sujetos
humanos (ninos pequeí'los) para el control de enfennedades infantiles
frecuentes y mortales. ¿Si ellos no pueden dar su consentimiento '.álido, quién
lo hace por ellos? ¿en el caso de los rllftos recién nacidos, sus padres? ¿o por
el contrario. estas investigaciones son siempre y en toda condición
independientemente de cualquier consideración consecuencialista, es decir,
independientemente del bien que de ellos pueda derivarse, moralmente
errados? ¿abrir el paso a la investigación con fetos o embriones humanos
abortados espontáneamente. implica por extensión abrir la puerta a la
imestigación con recién nacidos?

Como advertimos. el problema se complica y podemos complicarlo un poco
más preguntando a los consecuencialistas por quiénes serán los beneficiados,
y por el modo en que se distriblurán en la sociedad los beneficios de la
experiencia una vez desarrolladas las tecnologias de aplicación.

¿Dependerá de la capacidad que las personas tengan en términos económicos
para acceder a terapias caras y sólo disponibles para qwenes pueden
pagarlas? ¿cómo se elegirá a qwenes se puede dar la atención si se decide que
hay algunos fondos limitados para su uso gratuito? y sabemos que en salud los
recursos siempre son limitados.

¿Dejaremos fuera los ancianos? ¿los criterios serán las posibilidades de
productividad del sujeto u otro"

¿Y si es así, cuáles son los límites de aplicación de estos criterios de
rendimiento? Podria ser mejor desde el punto de vista del beneficio neto
eliminar algunos enfennos, más que mantenerlos. El caso de las diálisis puede
servir como un ejemplo. ¿A quiénes se dedican las horas máquina, personal
disponible y en qué medida? Puede, aunque deba, el estado proveer a todos los
que lo reqweren de los medicamentos ülmunosupresores de altísimo costo?
Cuando se suprime por decreto, o por ley, o por derogación de alguna ley. las
subvenciones que a algunos les ha permitido mantenerse por afias, de hecho se
está suprimiendo enfennos de costos no pennisibles, pero médicamente
sustentables. ¿El Estado ha hecho una opción y ha usado un criterio ético

15



deternlinado en el campo de la medicina, y d6nde se dio el debate de la
cuestión ética?

¿Se guiará la distribución o el acceso a los nuevos recursos por las
regulaciones del mercado, de la oferta y la demanda? ¿e, moralmente justo y
equitativo el beneficio de lmos pocos con los recursos aportados por todos y
por la donaci6n, aún cuando sea consentida, para investigación de la vida del
sujeto de ~'Xperimentaci6n" Aún cuando se decida que todos tienen derecho,
los recursos son finitos y por tanto igual se plantean problemas de selección.

¿Cómo se di,tribuyen y a quiénes se entregan los pocos órganos disponibles
para ser trasplantados en la larga lista de espera por donantes? ¿lo resuelve
urla ley de donación compulsiva o debe ésta ser volootaria~ ¿debe tramitarse
la exclusión de ladonaci6n o la incorporación como donante? ¿debe primar sólo
criterios médicos prácticos? Si as! fuese, debemos tener presente que los
criterios médicos por prácticos que sean, siempre son varios.

¿Cuáles de los criterios médicos y con qué peso especifico deben intervenir
cada 000 en la adjudicación de dichos órganos?

Los componentes económico.f)' de eficiencia en los desaftos éticos.

Los gastos en salud debido al desarrollo de tecnologías cada vez más
complejas, requieren de personal cada ve7 más capacitado para su uso y de
equipos más numerosos y sofisticados. Por ende, son tecnologías más caras y
que pueden ser necesarias para problemas médicos más frecuentes que los
publicítados casos de siame,es - casos que veremos más adelante- y que
drenarian económicamente cualquier sistema de salud. haciendo los costos
insostenibles para cualquier sociedad.
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La posibilidad de extender la vida vegetativa en espera de soluciones, la cirugia
de recambio orgánico y la necesidad consiguienle de medicamentos
inmunosupresores, son un ejemplo de estos casos. Un enfermo nefrópata
trasplantado éxitosamente que use algún medicamento supresor, puede
consumir hasta 200.000 pesos semanalmente en uno solo de esos fármacos.

¿Quiere esto decir que deben ponerse límites a las aspiraciones en salud y qué
cuando involucran la sobrevivencia? Este es otro problema ético.

Los problemas en .mlud pública.

No se trata solamente de problemas económicos puros sino combinados y que
tienen que ver con la relación costo beneficio, costos -calidad de vida- impacto
poblacional, elección de niveles y puntos de intervención. Ya que los recursos
son limitados, la interrogante por el lugar para colocarlos se transforma en una
pregunta para ser planteada en términos éticos.

Una de las preguntas que surgen en esta situación, se refiere a los límites
éticamente viables de la responsabilidad social por el cumplimiento de un
principio que llamamos el derecho a la salud y que garantiza el Estado y la
Constitución. Es una interrogante por cuáles son los criterios para determinar
dichos límites en vista de las crecientes posibilidades de intervención que
ofrecen las ciencias y tecnologías médicas a costos cada vez mayores.

La percepción del público.

Una fuente de dificultades para el establecimiento médico y para los que hacen
la política de salud, es el cambio que poco a poco está experimentando el
público en relación con la medicina. Además, la percepción del derecho a
acceder a los recursos para la salud no ha ido acompai'lada de un desarrollo
paralelo del sentido de responsabilidad por la propia salud. Asi, medidas muy
sencillas y de bl\io costo pero de gran impacto, no son asumidas
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necesariamente con el nivel de adecuada responsabilidad por la población.
Sobre todo si ésta no es educada y orientada adecuadamente. Aquf entramos
en el ámbito de la responsabilidad de otro subsistema: la educación.

No pocas \'eces hemos asistido al enfrentamiento de posiciones diferentes
respecto de algunos asuntos éticos en relación a la biologfa y la salud, incluso
cuando en nuestro pais las voces que escuchamos en los diálogos públicos
tienden a ser bastante homogéneas. Generalmente representan variaciones
sobre el mismo modo de enfrentar un tema. Y con eso estamos entrando en un
ámbito más restringido de esta introducción.

Los discursos escuchados en medio de toda estas problemáticas suelen ser o
reduccionistas o dogmáticos. Se los reduce a un problema técnico de la
econonúa, o de la salud pública, o de la politica, etc., y, por otro lado, sólo las
perspectivas que se generan desde una determinada visión de la sociedad y del
mundo alcanzan a llegar al nivel del público.

El con.mm/dor médico.

Lo que algunos llaman el "movimiento del consumidor médico" (medical
consumer movement), constituye hoy una fuerza social potente y más o menos
organizada en paises desarrollados, que ha creado una fuente de nuevos
desaflos éticos, ya que es creciente la demanda para que los puntos de \istadel
paciente y de la familia sean considerados. Se están haciendo cada vez más
exigencias en el sentido de que el paciente tenga cada vez mayor
responsabilidad en la toma de decisiones y determinaciones sobre su cuidado'.
Pero esto requiere un consumidor informado.

El conocimiento cada vez mayor del público de los recursos tecnológicos
disponibles. crea demandas y expectativas de "consumo" de los mismos. Esta
es una fuente de presiones por una atención de salud pública "decente".

2 Sidney Bloch. Paul Chodotf. "Ps)dílltic Ethics". 0.13 1991.
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concebida como un derecho básico, sobre el sistema de salud en sus ámbitos
público y privado. Asl que existe cada vez más presión para una mayor
participación del "consumidor" en las decisiones poUticasen salud. Algo similar
veremos en el futuro en nuestro pals con más frecuencia de lo que lo vemos
hoy si hay de ,'eras 1m proceso democratizador en marcha en una sociedad
que, a mijuicio, es eminentemente autoritaria, tanto en la comprensión de 'Jefes
como de subordinados". Sin embargo, la presión del consumidor médico tiene
que ser ejercida en ténninos infomlados con el fin de que efectivamente lleve
a la democratización de la salud y a un mejor nivel de salud, yno al simple caos
de opiniones y confusión o pero difusión de los roles.

Además, está el desarrollo de fuentes de apoyo no habituales en salud, el
creciente desarrollo de medicinas a1tematiyas y de grupos de autoayuda en el
campo siquiátrico, que constituyen una especie de desafio a la medicina
tradicional. Estos aspectos son fuente otra vez de preguntas éticas.

Hay, por consiguiente, cambios en lapercepción que la comunidad tiene de los
problemas en salud que deben ser considerados en el resurgimiento del interés
por las cuestiones éticas en medicina.

Los excesos en el uso de la medicina

Los abusos de la medicina en la Segunda Guerra Mundial y en algunas
situaciones posteriores, ha estinllllado la preocupación por las cuestiones éticas
en medicina y han religado la medicina y ciencias relacionadas a los
planteamientos de la ética. No están lejanos en nuestro recuerdo las decisiones
que adoptara el Colegio Médico de Chile en relación con la práctica médica en
ciertas condiciones en el pasado reciente de nuestro propio pals, siendo según
entiendo el único colegio profesional en tomar acción por razones éticas en
contra de algunos de sus miembros.
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Mencionamos también un poco más arriba las dificultades experimentadas por
la Asociación Siquiátrica Mundial con algunas Asociaciones Nacionales como
la soviética ~specialmente entre 1977 y 1983. Las crecientes pr~sion~s y
declaraciones de asociaciones siquiátricas de diferentes países, condujeron a
una creciente salida desde las instituciones siquiátricas de pacientes-disidentes
desde mediados de los 80. También ocasionaron cambios ~n las leyes sobre
salud mental en la ex URSS alrededor del 1988. Recién en 1989. en el
congreso mundial de Atenas, la asociación soviética fue readmitida pero bajo
vigilancia de un comité de revisión de casos, no habiéndose reportado casos de
mal uso de los recursos de la siquiatría hasta 1990.'

Especialmente eYidentes son. en algunos de estos casos de abuso, las
consecuencias politicas de las acciones y las decisiones médicas.
Tradicionalmente los médicos han querido ser ciegos a las repercusiones
politicas de su práctica y de sus acciones terapéuticas: p~ro esto ya no es
posible en el contexto actual

En el campo de la siquiatría, autores como Th. Szaz y S Halleck se han
encargado de llamar la atención al respecto.

Los problemas relativos a la confidencialidad son otra fuente de disyuntivas
éticas relacionadas con lo personal, lo institucional, pre, isional y lo legal que no
alcanzamos más que a mencionar.

l ¡bid
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ALGUNOS ELEMENTOS MAS SOBRE LA SITUACION EN CIDLE.

En Chile, la discusión ética de la práctica médica no es algo reciente. Por el
contrario, hay una vasta y amplia experiencia docente y de reflexión teórica al
respecto.'

Además, desde muchos años se inició, en diversos hospitales de nuestro país,
conectados a Universidades y en los que se hace investigación, la formación
de comités de ética encargados de autorizar la realización de investigaciones,
especialmente cuando involucran pacientes y, también, de supen'isar las
mismas con criterio ético. Estos comités eran diferentes a los tradicionales -
y que siempre han existido- encargados de certificar la validez del trabajo de
investigación con criterio científico, técnico y metodológico.

Como una reacción también, hace poco tiempo comenzó el desarrollo en las
Facultades de Medicina de unidades encargadas de reflexionar, investigar y
enseñar temas ligados a las repercusiones éticas de los avances técnicos y
cientificos de la práctica médica

Asi, han surgido la Unidad de Bioética de la Facultad de Medicina de la
Pontificia Universidad Católica de Chile; recientemente, el Centro de Estudios
Bioéticos de la Universidad de Chile; no hace mucho, el Centro de
Im'estigaciones en Bioética y Salud Pública (ClBISAP) la Universidad de
Santiago de Chile; y otras iniciativas relacionadas. Hace menos tiempo aún en
el Colegio Médico de Chile se formó también una Unidad de ESh,dios
Bioéticos, bajo la tuición del Comité de Etíca Médica.

Es e\'idente la preocupación y el interés por reflexionar sistemáticamente estas
materias.

1 Colegio Médico de Chilc."Etica Medica" 1986.
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La comunidad nacional también ha debido enfrentar temas directamente
relacionados. Por ejemplo, ha legislado respecto a transplantes y donación de
órganos. En otros años se tomaron decisiones poblacionales que afectaron y
afectan de manera directa a miles de mujeres y de familias; y finalmente, a
toda la comunidad nacional. sobre la base de criterios éticos y rlVones de
estrategia poblacional que la comunidad nacional nunca ha discutido desde
posiciones pluralistas. En este ámbito se nos plantean preguntas respecto a la
accecibilidad que la población tiene o debe tener a los recursos médicos: pero
también respecto a su acceso a la discusión de las políticas relacionadas.

Algunas cuestiones especificas aparecen implicadas: ¡.habiendo tecnologias
disponibles y estando garantizado el derecho a la salud. cuáles son los límites
de la inversión social en los casos particulares?

A modo de ejemplo: una intervención quirúrgica para separar gemelos
siameses puede costar al sistemade salud más de 300 millones de pesos ymás
de 1.000 horas médicas y quirúrgicas. Desde un punto de vista meran¡ente
productivo, el resultado de la relación costo-beneficio en ténninos de u¡versión
social es pésimo aún cuando el resultado en calidad de vida para los siameses
involucrados y quizás para su familia sea enonne, si es que sobreviven a una
intervención de esa magnitud. No es frecuente que pensemos que esos
millones y esas horas médicas se restan a las que están disponibles para el
resto dela población, y que siendo estos recursos escasos. significa que se han
restado de otras tareas y a otras personas.

A propósito de este tipo de consideraciones y parámetros para medir
rendimiento, todo el personal y el equipo médico que participara en estos casos,
incluidos director del hospital y otros que toman decisiones, deberían ser
despedidos por improductivos, sobretodo si los niños fallecen. Pero esto es un
modo muy simple de mirar un quehacer sumamente complejo.
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Somos una sociedad heterogénea, con minorlas significativas en su seno; pero
esto no es necesariamente una realidad en los espacios públicos. Tampoco es
claro que sea una realidad asumida por la sociedad. Las minorlas significativas
son simplemente ignoradas. O son incapaces de organizar su voz con el fin de
que ésta sea escuchada.

Pocas veces asistimos en nuestra comunidad al enfrentamiento serio, no sólo
para beneficio del rating y por unos escasos minutos, de posiciones diferentes
respecto de algunos asuntos. En nuestro país, las voces que podemos escuchar
en los diálogos públicos tienden a ser bastante homogéneas. Generalmente
representan variaciones sobre un mismo modo de enfrentar un tema. Y con
eso estamos entrando en un ámbito más restringido de este breve artículo.
Cualquier opinión que salga de dichos parámetros, no tiene consideración seria
alguna y es rápidamente "satanizada".

Precisamente, con el fin de contribuir a la discusión de los temas de la bioética
desde perspectivas diferentes y así enriquecer el diálogo nacional con
orientaciones de alternativa, es importante la participación de las iglesias
herederas de la reforma protestante con base en una argumentación teológica
diferente. Esto significa una reflexión con modos de aproximación a problemas
y aspectos sociales económicos y politicos, etc., distintos de la orientación
católica habitual de la sociedad chilena tradicional.

BIOETICA : Su práctica y discuno.

El discurso de la Bioética se construye a partir de aportes que hacen la
Filosofia, la Teologia y el Derecho entre otros. La Bioética es pues un campo
interdisciplinario. Por supuesto, la novedad de las preguntas, la carencia de
historia o de tratamientos previos, la diversidad de díscursos y de prácticas
desde las cuales se las aborda, genera una multiplicidad de perspectivas que
más de una vez lIe,.an a visiones contrapuestas y dificiles de conciliar.



Un elemento más a considerar y que hace dificil el tratamiento de los temas
que está abordando la bioética, es el contexto socio-polltico y cultural en que
son abordados. En nuestro contexto particular - la situación chilena- la
discusión de los temas de la bioética se realiza particularmente, mejor dicho
restringidamente, desde la perspectiva de una determinada posición teológica
que condiciona otros discursos y que desborda, o tiende a expresarse en áreas
distintas de la propiamente teológica.

El diálogo no ha sido fácil. Generalmente se manejan lenguajes no
comprensibles por los que están en un lado u otro. Los filósofos morales, los
sociólogos, los sicólogos. los siquiatras y los teólogos, suelen usar lenguajes tan
abtrusos e incomprensibles para los profanos que habrian desmotivado al más
voluntarioso.

Una nueva tendencia parece estarse dando en la que es posible romper el
silencio que ha separado a unos de otros por demasiado tiempo. Ya en 1952
habla consciencia de estas dificultades y de la necesidad de romper las
barreras y comenzar a dialogar. Cito al Prof Richard Hare: ["... en un mundo
en el cual los problemas de conducta se hacen cada dia más complejos y
atormentadores, hay una gran necesidad por comprender el lenguaje en que
estos problemas son propuestos y contestados." ,

Algunas consideraciones para una perspectiva teológica pastoral de los
dilemas morales en salud,

Podemos resumir algunos de los criterios médicos para contrastarlos con
algunos teológicos como punto de partida. Seguimos en esto a James
Gustafson.

oS Traducción nuestra de una cita de Rilare páS.7. en S_Hlnch. P. Clodoff"Pychiatics
Ehics.G.B.1991.



Tipos de cJÍteJÍo médico:

Frecuencia de la enfemledad.
Monalidad.
Morbilidad o severidad del efecto sobre el rendimiento y el
funcionamiento humano normal y sobre la calidad de vida.
Edad de presentación.
Plmto de la secuencia de la enfermedad en que se desea intervenir
(etapas precoces, terminales).
El estado actual de la investigación biomédica.

Hay además criterios éticos (bien común, equidad. justicia distributiva),
económicos (relación costo beneficiol,politicos que deberian ser considerados.

Criterios teológicos:

Como resultado de la expansión de las posibilidades de lasciencias biom&1icas,
la capacidad de intervención humana en la naturaleza resulta extendida a
procesos antes insospechados. Un ejemplo está en las intervenciones de la
genética o en la extensión de la sobrevi\encia y los problemas de la
sobrepoblación. Podemos controlar el aporte de nutrientes y la reproducción.
La cultura desde siempre ha sido esta intervención humana en la naturaleza
para beneficiar a las personas y comunidades alterando relación de
dependencia de la naturaleza Con los avances actuales, hemos alterado el
equilibrio dependendencia-independencia de ella

Lo natural no sólo es positivo para el ser humano. Del ambito de lo natural
surge lo que sostiene sus valores y posibilidades y también lo que lo enferma
y destruye. Asi que los procesos natmales no nos ofrecen pautas delinitivas e
inmutables a las cuales las actividades humanas deban someterse o
conformarse. De todos modos, la vida se da sobre la base de la naturaleLa y
nuestra intervención es nada más que de reordc'I1amiento, la dependencia final
se mantiene. En esta perspectiva, podemos preglmtarnos si teológicamente la
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manlención de la \ida a toda costa es un fm en sí misma. Así en el contexto
de lo natural. aun cuando la noooalídad natural se considerase noooati,'a, la
pregunta cabria por lo que puede ser considerado el normal curso de los
e, entos naturales. Los defectos genéticos son la ilustración del caso.

i.Qué implicaciones tiene para la práctica médíca la noción teológica de que el
bien es buscado en condiciones tinítas? ¿en nuestras concepciones teológicas
las personas son de ,'alor absoluto o no? En consecuencia. ¿la continuación de
la vida fisica es o no de valor último? ¿si lo es significa que todo está permitido
y justificado por este fin de preseT\'ar la vida fisica y de extenderla lo más
posible. y por el contrario de hacer cualquier cosa para terminarla? Cito:
["Como Barth lo dice tan adecuadamente, ['no debemos la misma reverencia
a la vida que la que debemos a Dios') ..

¿Quiere esto decir que los individuos no pueden ser interpretados sino en su
relación con otros y con sus comunidades? ¿por tanto la búsqueda de fmes
indi, ualesjustiticables ocurre en el patrón de la interdependencia que acarrea
responsabilidades mutuas? ¿Hay que investigar siempre y en cada caso de
búsqueda de objeti,'os particulares válidos por las repercusiones para otras
personas?

La pregunta más seria es por tma respuesta, también desde la teología, acerca
del verdadero fin, social e individua!, a ser servido por este sector particular de
la acti,'idad cultural representado por las ciencias y prácticas médica.s. Otra
interrogante es por las características idolátricas que las búsqueda de la salud
y de la extensión de la vida llsica pueden adquirir. Un ídolo que puede terminar
con otros fines válidos para los individuos y las sociedades. Un ídolo de rostro
más agradable pero ídolo al fin y ¡ú cabo.

Se requiere de tUltrabajo hermenéutico renO\'ado que nos ayude a distinguir,
para los desafio; que se nos plantean, respuestas noveúosas pero afincadas en
el evangelio de la gracia. desafio a! cual somos seriamente interpelados.
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CUANDO LA RELIGION SECONVIERTE EN OPIO

El Profeta Oseas y la denuncia de la manipulación religiosa en un contexto de
opulencia ecoll0mica

Prof J"ilJle AI"f"tí" "'éjl/f.'

INTRODlICCJON.

El fin del segundo milenio nos sorprende en lma profunda crisis de nuestros
clásicos paradigmas cIentíficos. con el fracaso de las utopias sociales
(socialismo - capitalismo) y con una profunda crisis de ralo res. Lo positiro de
toda esta crisis es que el Post-modemismo nos hace conscientes de nuestras
limitaciones yde la fragilidad y fmitud de nuestro medio ambiente natural Toda
esta rerolución científica, cultural y social del fin del segundo milenio,
indudahlemente nos hace seu timos angustiados, pues lo que anteriormente
concebiamos como certeJ:3S, hoy día ya no lo son. Pero toda esta crisis social
y cultural también alcanza al campo religioso. en donde el cristianismo es
desafiado a humanizar la sociedad post-moderna ;,Podrá el cristianismo
responder consecuentemente a los signos de los últimos tiempos" Algunos
simplemente afirman y apresuran la respuesta del fracaso de éste, frente a la
lransfomlación de la cultura. Otros grupos de cristianos se aferran a sus
tradiciones y se aislan en sus templos, buscando clarificar y fortalecer sus
identidades denominacionales, descuidando infelinnente el aporte profético'
y orientador que nuestra sociedad necesita.

I Mc:strc: ::11TC'oln~llt,1\.1 Prt,ksor de: ,\ntlgun TI;~talll~l1toFal:ulthi [\angélica JI.." rt:d\l~ia de..'
laC.T.E.

2 Lo prolclico se ha cOIl:"tituiJo C;l una nl;:rtl' ¡¡uSen..::i,l c-n d l.:\mte,",Io t)H'\c,lanh:

chilello, (.'1l111cdin de una s\lcicJaa democrática
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Frente a la crisis mencionada, surgen los "nuevos movimientos reIJgiosos".los
que pretenden tener la última palabra frente a la anomia social en la que nos
encontramos atrapados. Pero ¿cuánto hay de ,erdad en ellos y cuánto de
oportunismo? ¿estos nue,'os mo,imientos religiosos son IJberadores o
domesticadores de las personas, para legitimar tUldeterminado Status Qua)
Intentaremos dar respuesta a las interrogantes planteadas, a partir de una
perspectiva bíblica. Para ello analizaremos el libro del profeta Oseas, ya que
dicho profeta nos ofrece un paradígma muy útil para dia!<'gar
hermenéuticamente con nuestra propia realidad.

Los cuarenta años del reinado de Jeroboan 1Ise caracteri.l3l1por Wl floreciente
crecimiento económico, comprobado por las múltiples excavaciones
arqueológicas en la tierra de IsraeL Famosas son las lujosas mansiones de los
ricos, cubiertas con adornos de mar.til (cf. Os 8: 14; Am 3: 15);otra preciosidad
la constituye la fortaleza del palacio de Samaria. El Antiguo Testamento
reconoce la exparlsión territorial de Israel "desde la entrada de Emat hasta el
mar de Arabá"', hecha por Jeroboam 1I,pero condena el hecho de que este rey
no se apartó del pecado de la idolatría Adoración de los ídolos introducida por
su antecesor Jeroboam 1, al erigir los altares con los becerros de oro en Dan
y Betel (Cf. IR. 14:9). Llama la atención el hecho de que el libro de Reyes, por
tUl lado, reconoce el desarrollo económico a1carlZado por el reinado de
Jeroboam II y, por otra parte, rechaza la conducta idolátrica del mismo, pues
no se apartó de los pecados (los ídolos) de sus antecesores .

• ~e COnflOTlta la kctUnL pruporci('lfla(~lpor b 131btiaReina.Valen, rt'\"isaJa IQI)I),.2 Res 1.1~J-25
-'En el año QcJinL:e de Amasias. hijo de Joás. n::y de JuJa. comenló H Telllal Jerob,un hijo JI." loás
sllhrc brael en Sam;1ria~ y xin6 C'.1art:nta y un año~. E húo lo malo ..UlIl" los ojo:-. Je: .khmá. ~ no
se apartó de lodos los IlI:l'ados dc: Jcrob0am hijo de Nao:lt. d que nU(J pecar a hrad. f{csl<luró
los linules de Isnd. desde la entrada Je flamal ha ..•la el mar de I\raha, conforme el la palabra d,,'

Jc:hO\j Dios de Israel. la cual él había habado por "ill sj':n'l' J('llá~ hiJO de Alllilai. protl:la que
(ut," de (iat-hl.fer"



Frente a esta evidencia textual del libro de Reyes, surgen las siguientes
interrogantes: ¿Qué relación existe entre elllorecimiento económico de Israel
y la existencia de la idolatrfa? ¿bajo qué aspectos éticos)' religiosos fue logrado
el desarrollo económico del Reino del Norte? ¿cuál es la relación entre la
religión y la economia en Israel? Se intentara dar respuesta a las pregLUllas
formuladas, procurando probar la siguiente hipótesis: En el Reino del Norte, la
monarquia manipuló la religión, favoreciendo el sincretismo con la religión
cananea, con el objetil"Ode legitimar religiosamente las desigualdades sociales
generadas en el seno de la sociedad israelita. Con este hecho, la monarquía
co", irtió a la religión oficial en una especie de opio, con la que prentende
alienar la conciencia del pueblo.

En un contexto de relativa paz inlerna)' externa, experimentada por Israel bajo
el largo reinado de aproximadanlente 41 años de Jeroboam 11,se describíra el
rol de la religión oficial dentro de la sociedad israelita. Se supondra que dentro
de esta sociedad con profundas desigualdades sociales, el grupo social
dominante busca una legitimación de su Status Quo, a tra"és de una \'Ía
pacifica, Por lo tanto, surge el factor ideológico como el principal legitimador
de estas desigualdades sociales, constituyéndose la ideología en el elemento
social indispensable para garantizar el éxito del Sistema de Capitalismo de
Rentas' impuesto por la monarquía. Pero la legitimación del Statlis Quo, a
través de la manipulación religiosa, lleva a cambiar la ética yahvista,
caracterizada por su profundo valor solidario, por una ética indi\'iduaJista que
incentiva la acumulación de riquezas, Con esta ideología., Israel llega a
experímentar un gran desarrollo económico, pero en medio de una profunda
decadencia sociaL

1No se 11;,cT:lplcado ellénnin~ Modo de Produniún Tribuhtrio. puc,; t:slc describe con mayclf
pfl'Cisi6n la relación trihutana de contratos entre dos monarcs:'>, En ella. UII grull'J social
do'ninante protc-ge a etro grupo social domim.do, en ulla rcla..:ión dt~servicios nX'íprocoi; se
oticce paz a cambio de tributoi.

El término de C ••piI8Ii.mm de RI'nt~••descrilx la l.."SlrJctura"iOCal interna de ulla ciudad~cs'ad(l.
la cual aplica el Si~temllLMtifumJi.<r¡ta. El término fue acuñado por Bot-e~(Rcntt: lkapitali'",1Ust
~'con d pre-lcndiH C'xpn'sar d pn:domini{. de IlIs ciudades sobra la economia calnrx'sina
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Como una forma de confrontar la crítica religiosa formulada por el profeta
Oseas a la monarquia, se analizará los contenidos sobre los cuales estaba
estructurada la "religión oficial de Israel", considerándola como la pOt1adorade
la ideología oficial que legitima el Status Qua. Además, se considerará
brevemente la función de los sacrificios en medio de lma sociedad que se
organin con fines de lucro. los cuales cumplirían una función a1ienadora. Las
críticas a l3Sprácticas de la religión oficial, realizadas por los profeta~ del siglo
VIII a.c., especialmente del profeta Oseas, son consideradas como una
contra-ideologia dentro de la sociedad israelita. Los profetas, delante de los
valores sincretistas del Yahvismo baalizado de la ReligiónOficial, lucharon por
imponer los valores camunitarios albergados en la religión yah\'ista.

1. LA RELlGION OFICIAL DE ISRAEL EN EI~SIGLO VIII A.e.

La religión que caracterizó la fe de Israel fue totalmente diferente de las
religiones de los pueblos vecinos. Ella es descrita por Y. Kaufrnann de la
siguiente manera:

... la religión israelirafue una creación original del pueblo de Israel. Era
absolwamente diferente de todo lo que el mundo pagano siempre
conoció; su visión monoteista del mundo no tenia antecedentes en el
paganismo. Tampoco era una doctrina teológica concebida y
alimenrada en círculos o escuelas limitadas; ni un concepto que
encuentre e.lpresión ocasional en este o en aquel pasaje de la Biblia.
I,ra la idea fundamental de una cultura nacional e, IIlstmía todo
aspecto de aquella cultura desde su exacto comienzo. Recibió. es claro.
1111legado de la era paglll/ll que la precedió. pero el ill7clmie,1/(Jde la
religión israelitafilt' la muerte del paganismo en Israel (..). ra religa)n
israelita se desarrolló de modo orgánico. internamente, como toda
cultura nacional primaria, aunque tUl'iese que /",'(Jmbatiruna especie
pecrdiar de 'idolatría'.

\ I



El monoteísmo de la religión israelita fue defendido por todos los profetas de
Israel. Esta lucha se manifestó, en el siglo VIll a.c., especialmente contra la
llamada "Religión Oficial". En este siglo, el Reino del Norte aprovechó su
florecimiento económico para crecer urbanísticamente, y muchos palacios y
casa~, lanto para residencia permanente como para descanso, fueron
construidas. El profeta Oseas (Cf 8: ¡4) testifica que Israel, guiado por su
idolatría y confianz.a en la capacidad humana, construyó templos/palacios:

"Olvidó, pues. Israel a su Hacedor.
J' edificó remplos, y ludó multiplicó ciudades fortificadas:
mas yo meteré juego en sus ciudades,
el cual conSlJmiró sus palacios,

A trm'és de la critica del profeta Oseas, se puede observar un fuerle interés
del Estado por la construcción ymultiplicación de templos por todo el territorio
de Israel. Por medio de dichos templos/altares se difundía y se ense¡'laban los
\.aJores éticos de la Religión Oficial " Dicha tarea era realizada por los
sacerdotes, los cuales eran nmcionarios de la monarquia. ¿Por qué razón el
Estado financiaba la edificación de templos? ¿la monarquía estaba reaJmente
interesada en el desarrollo y culti \0 de los \'alores éticos y religiosos del pueblo,
o existía algún otro interés particular en esto? ¿cuáles eran los nuores éticos
que la religión oficial dífundía?

~ Aqul S\: entiende por religión la delinición proporcionadll por Enik DURKHE01. rile
F.1.~mmtdr)'JO,.ms o/IIu' lije, 1912. pp.6:!-63.
"La religió" es mI sistema unificddo dI! creencias y pr.ictica.\ rti:1I1i"u.~11 cosas ,,,-,'gr,ldas. t'."-

decir. cosas I•..w~nladasyprohibidm - creetlcias y prácticas que Ime" en lUId úuica comunidad
",oral, llamada Iglesia, todos .Jqllt:/Io.s que adhieren el ('/las. J~ISt'gll"do tdemmlo, que er:CUt'1,1ra

tui lu~a,. en 'lut's/rcr de/illlció.,. 110 t', mellos e,\'t'lId,'¡ que la primertl: JlUe..•.mue.\lra qllt.la idt'tl
de religi¿1I e,{ III..•ep,lrable de .',' idea de Iglt'sia (Collllmid'ldJ, ,¡¿ja biell ct.,f'O t'! hecho de q'le la

rdigió" debt' ser cosa t'",lrwlItt'meWt' colt'({i,'a ",

Ci~8do re,r : Norrmtll K. GOTTWALD, As trihm de lahwC'h. Uma s.)Cilllo~ia de lirad ¡¡heno

1250-1050. Sao 1'81110,Palllinas. 19~Rp,81. (TradJceion nllt~slflt)
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El Reino del Norte - Israel - nació a finales del siglo X a.e., a raiz de la
protesta por parte de las tribus del norte, frente a la explotación tributaria
realizada por Salomón (Cf. IR. 12: I - 16). Recuérdese que Jeroboam 1
construyó los altares en Dan y Betel en donde colocó los becerros de oro, con
el objeti\'o de e\'itar la peregrinación anual del pueblo al templo de IsraeL En
este caso, los intereses econónucos de la incipiente monarquíase imponen por
sobre los intereses religiosos del pueblo. En el siglo VIII a.e., nuevamente los
intereses politicos de la monarqula buscan manipular la fe del pueblo, con el
objeti\'o de proporcionar un medio ideológico para legitimar las desigualdades
sociales. No se necesita buscar mucho en la Biblia las rll.lones por las cuales
la monarquía busca su legitimación, pues los profetas Amós y Oseas
proporcionan muchos datos textuales que revelan la profunda división de clases
existentes en lasociedad israelita(Cf. Os 7:2ss; 8:4; 12:8-9; Am 2:6; 3: 10; 4: 1).
Sumado a esto tenemos una abundante e\'idencia arqueológica que confirma
la proflUlda decadencía social de Israel.'

La Religión Oficial que se difundla en los distintos altares de Israel, puede ser
reconstruida a tra"és de la misma crítica realizada por los profetas Amós y
Oseas. Ella era principalmente una religión sincretista " la cual habla fundido

~ Jorge PIXLEY. Osea.!: Una nueva propuesta de lectura desde América Latina. In: REVISTA
1)1' TEOlOGrA lATINOAMERICANA 2(2): pp. 67-6S. El 'ulo, cita la investisación de H.
LARREH./sraeliry Society as rrfleeted in excavalions o/ eighl century c¡ties. El autor constata
que en el siglo vm a C. habla pocas constTllccioncs de muros y de edificios púhJicos. Pero
existían lujosas casas pani~ulW'es adornadas con inscrust!lciones de mm"m(Cf. lRe 22:39). La
mC'talúrgica se habla desarrollado especi81mente con propósitos militares. la industria tex.ul y la
de lellidos también se habflln ccsarrollado en 8'.':Inmanera
Por otro lad('l, tenenos los de;cubrimientos arqueológicos de R"ialld de Vaux en la Ciudad de
!'in¡a, en .jondc ie puede obsernr ur. fu~rte conflicto de clases, pues. ex.iSTía un 'muru diü,¡orio
1.'l11relOS bar:i09 ricos y los pobres. Roland de VAUX, f,l$titIH';o"es del A"tiguo Te,slrlnl,"p,lo,

p 115.

J)rOf,er~ A;\DRE, Syncrellsm' Ti/\! FroNem of defimtwn. rhe J.elmtzrm <JI rile rrotlem, In: G.:rltld
GORT (ed,). Du/oglle anJ Syncnmsm: An mrerduclp-'moJry ,'pp-oach, Amf'lcrdam. Rof".oi, 19~\1,
rr IfH9. Ei aulN deline ¡;\ sincfl:Ti~n aplkado f, la rdip.ióll C('IffiO el proo.:esn dI: lran~lillTlla\:i(on
de lo~ simbol'l!> r~ligi(lS<'S.en e: euallll in,piradón para este cambi('l v'ene de fllera. ~u ~ea de una ti

.'.1



la religión yah\-isla con algtmOSelementos religiosos cananeos '. Canaán no
eslaba desierta, muchos pueblos la habitaban desde tiempos muy remolas;
estos pueblos tenían su cultura y su propia religión; y cuando Israel se va
asentando en Canaán, lo hace a través de conquistas y alianza~ pacíficas con
los cananeos. WiJliam F. Albright describe esta situación de la siguiente
manera:

El' un serio error metodológIco asumir que los israeliras del periodo
inmedimamente posterior a la conquista ji/eran 11/1 cuerpo homo~eneo,
iI"sn'ando un lipo social fijo de caracteres conocidos. En primer lugar.
el/os formaron un cuerpo mixto de muchos origenes, como explicirameme
es admirido por la tradición israelita (..) El yahvlSIno mosaico fue una
religión misionera. m/n en su primera y más actim fase. cuando el
compromiso emre fe en el celo de Dios de Israel y las prácticas paganlll
eran inconcebibles. NOHJtrospodemos seguramente suponer que algunol'

de \utas religiones. o d~ la estructura social o d,,; la socied9.d l'CCular. Esto no,) sólo ..:sllÍ. rd:'lcionado
con la meLcla de las ideAS (1 pnicticas religiosas, _imo qu~ tambi6l tien.: que ,er con los símbolos de
su propia religión m~zclados cm símboloi de otras religiones. El autor argumenra que: "El hombre
puede aceptar estos sistemas simbólicos y admitir su impacto en su ,ida. Pero tambi.h1 puede actuar
como arquita:to de estos sistemas y cambiar el significado de los ~lmoolo", eliminar símbolos y
significados. cambiar la eSlJ1Jcttua del si_,t~m8. cres.r nl1~\'ús sistemas, .~lIbtiluir, invertir, aumt.Tltar.
sintetizar, aso~iar. imitar. E~tas lransfO"1Tl8ciones pueden ser el resultado de c!U11t>iosen la soci~dad
o t1l el papel del hombre". (frnduceión nuestra). En el caso de IsTl:.cl~ic.=mprese dio el fenómeno de
8c(~pta~ión y 'J"amfonnación de los símbolos espccialme:lte can:met's. en símholo~ ql.C rt.-presen'8ban
la c()~rlO\'isiún israelita

II (dem. Smcretl$mo. In: ESTl'DOS TEOLOOICOS, Silo Leo¡xJldo (11):1-t1, 191U. El autor aclara
la etimol('gía de la palabr:¡ sincrctislDo. Esta provierre d~1 griego y significa "a~tu8r como los
cretem.es". indicando CO'1eslo la rarticularidr.d que tenían 'os habitant~s de la dudad de ere:a de
pelean.e continullrnenlc entre ellos. pt.••.o d~ unir~ f:hTelUTl(.'1ltecuando d\:bí,lIl t:T\fientar a un
~emigo común. ~ktafóriclUT1ente el léIinino sir.eretismo significa la unión de difer~tes iimbol"s
que originan otro .• dislÍn:os, pero en Israel se dio un fen(,meno de inc1míón de símholos cananee>s sin
realizar el proceso de Iransfornlación. q\..edando el símholo (fertilidad) C(ln un r-iplifil:ado doble
(YRh\,(,h - Baal).



de los grupos que se unieron al movimiento mosaico fileron clanes
ellleros, cada cual Conuna Iradiciónpatriarcal normativa Iras de si '.

El desarrollo de la vida sedelllaria de Israel en Canaán, la tierra
I'romelida. implicó para los israelitas elllrar, inevilablemellle, en un
proceso de .~incretismoreligioso-cultural con los pueblos aulÓc!onos La
cultura israelita fue desarrollándose gradualmellle en un proceso de
sinlesis relixiosa. pues file incluyendo y adaptando algunos simbolo;-
religiosos cananeos 10 . Esta evolución puede ser ob.\ervada también en
los atributos que Israel, en la concepción yahvisra, otorgaba a Yahveh:
"['rimero, É'I es un Dios de la protección, un Dios de la guerra; ):
finalmellle, un Dios de la paz universal, cu)'o dominio abarca todo el
mundo"". La misma evolución se puede constarar con respecla a la

Q \Vílliam Foxwell A LBRIGHT. Archadog)' l111d (JJ(' Rt./igioll o/Israel. Nl:w Yor"', l)Clllhlt-dllY
Anchor Book. 1957, p 99 (Traducción :luestra)

10 G. WIDENGREN & L.J. BLEEKER. Historia Rf'ligio1lum. Religiolles .Iel pa!Jado. \01. 1.
Madrid. Cristiandad, 1973, p. 395. ws autores dcscribt'n el rroce~o de síncre1islllo
ex~rimentaJo por Israel de la si~uienlc manera: "Cuando Israel se estableció en Ca:laán lo hizo
en calidad de una confederación fcnnada por di\'er'i3s tribus semi-1l6m!ldcs q Je poseían una
re:igion sin complicaciones. Su é!icü ~ d¡:;:¡~gb e.!!t!.:~d~ todo por la solidalldaJ tribal En C'waan
se tienen que enfrentar e~1os invasores a una población agrícola y w'hana, cu~a rdig'on es ia
típica de los semitas occid.:ntales. con mitos y ritos combinados ~n un compk.jo .:;islo:made gran
fuerza emocional, con un elaborado culto que incluyó las acciones sexuales, COIl tl'mplos y
sa;;crdotes. fiesf9:s~ imág('nes de-culto l.':.xtraJ1os11Jos imasores. Se pr(>dujoulla vio\;:nla ruptura
en muchos sectores, ('omo poJemo3 \"t...1"en l(ls c:)Critosde los lIanados projelaq Sin l'm~argo,
después de la tesis y l!lantít~sis. se llegó tinalmente a una síntesis. Y '10 sólo co'no un estímulo
negatim. sino (é.mbi¿'n como UII lacl.)[ rositiyo en la evolución dl,,'la rclígi,'silhd ~> la t'liclI de-csh:
plcbl.J."

Aunque dis~:ntimos de lo~ aulores lespecto dc la tc!'is de foncu cel asclllamielllo de Israel t'n
eauaan. sólo descarno~ dcsta..:ar el prcx'e:;c de sincretismo que el puehlo de Ismcl c\po:rimenló
en su proceso de e\olu:iól1 hast.ll.IIq:ar!l conn:bír una relígic'n l1lon,')leista

JI (/corg FOIIRER./Iúlória dd rt'hgi.lo dé' !va¿/, Sau Paulo. Paulilla!>, I~S3. p Il'l
('1 flIduce¡ón nUl'slra).



"doración de Israel: Primero Yahveh es aJorado en cualquier lugar
(airar), más tarde es adorado en numerosos santuarios locales: .1:
.finalmeme, en un lÍnico santuario. "Silllples cultos tribales dan lugar a
complejas ceremonias clÍllicas .1: por fin. a la adoración en esplritu y en
\'('rdad"ll,

Aunque el Antiguo Testamento no proporciona datos precisos como paJa
reconstruir con claridad el origen de Israel, por lo menos se sabe que muche,s
de los antiguos habitantes de esta tierra (cananeos) aceptaron la religión
yah\ista.. "pero el proceso de descartar las prácticas paganas necesitó de
generaciones", ". La I;validad entre BaaI y Yalneh es ampliamente testificada
en la literatura profética. No es suficiente decir que los israelitas adoraban al
Dios liberador de la historia y que los cananeos adoraban a los dioses de la
fertilidad. En algunos sectores israelitas Yahveh era ambos, el Dios de la
historia y el Dios de la fertilidad (Cf Os 2: 10-11. 17a) ".

El sincretismo en el siglo \'111a.C. había llegado a niveles intolerablilS, pues el
desarrollo económico avalado por el Sistema de Capitalismo de Rentas,
necesitaba difundir los valores éticos indi\'Ídualistas y de acumulación de
riquezas. Valores éticos totalmente opuestos a los valores dejusticia, equidad
social y solidwidad que provenían de la religión yall\'Ísta. Esta práctica es
demmciada por los profetas Amós y Oseas, práctica que se realizaba
principalmente en los altares oficiales, en medio de tm culto, supuestamente,
ofrecido a Yahveh (Ce Os 4: 12-14; 9: Iss; Am 4:4ss; 5:21-24). Los templos
estaban llenos de personas muy religiosas, pero el yalll'ismo en su forma pura
ya no era más practicado. Los descubrimientos arqueológicos de esta época
evidencian el profundo sincretismo a1caJlzado en el seno de la sociedad

12 Id<:rn. IbiJclIl. (Traducción nuestra).

13 William Fox\\dl AlBRI<aIT. Op Cil.. p. 111 (lraJul.:ción nuestra)

P Waller HARRElSON, From Ferti/,ry mIl lo H'ol" .••/up. Ncw York. Duub"eJay &. COI11~laIlY.

1970. p. IO E~te doble e .•1i1rdar re1;~iosot."Slo que la lllollHfquia permite y no de~;1duiticarlo
al pu(;blo. pi es la CllOfusién religiosa p.cncra ul'1idl.ldes económi,as para la enrie.



israelita. Un ejemplo evidente de esto está constituido por las llamadas
"Ostracas de Samaria", las que contienen tanto nombres compuestos con Baal
así como con Yahveh ". Ademá" están los descubrimientos arqueológicos de
Kuntillat 'Ajrud y Kirbet EI-Kam, en los cuales se concibe a Yallveh al
lado de su esposa Ashera lO, de la misma forma como concebia
tradicionalmente los cananeos a Baal con su esposa. Toda esta evidencia
arqueológica confirma que en Israel existia una confusión religiosa (Yah,eh-
Baal), que las instituciones oficiales del pueblo no ayudaban a clarificar.

E, e\Ídente queno toda la población israelita siguió la religión oficial yahl"isla
analizada. El pequeño remanente fiel representado por los profetas, estaba
localizado principalmente en las provincias, en el campo Aunque la Biblia no
proporciona muchos datos para evaluar la masificación de este problema
religioso, es posible deducir que abarcó a gran parte de la población, según la
opinión de Frank E. Eakin:

"PareL"e, ~inembargo. que este movimiento üncretista entre los israeliws
fue la actividad de la mayorla más que de Una minurÍ<r.Afi pusICión nu
niega la n~cesidad de una tenacidad psicológica entre una banda
minorifaria de yahvisras exclusivos: verdaderamellle. esta continuidad
era necesarw si el yahvismo debía ser mantenido "p.

l~John BRIGHT./h'ilÓr;,1 dl'/f)me/. Sito Pauh Paulina!', 1980. pp. J..J8'::l'¡9. Se l'onpr..:nd~ C(lIl

el ler:nino "OstraclIs" a \(15 uten.;ilios comésticos Je arcilla cuyos restos han sido encontradl)S

1:1Samllrla.

lo J.A. E \fERTON. Xt'U' LiKIJl 011 IsrOldift! rt'li1!,iu". TI".' impiic(I/iullS of ,he! imcriprj'J1I!' fmm

K''''''''"I ~ljn,d.In: 7EITSCHKm., FUR DIE AlTTESTAMENTLJU'¡¡: WISSENCllAH
(9~).pp. 2-3. 1982_
Judil M. IIADLEY. Some dra\,;n¡: di."" i11.~crip,iom 011 MO Pit/mi frolll A.umill•..r '.-lj,.,¡.J In:
V;,T1IS ffSIAMENTUM 37 (~) pp 18[1-211, 1987.

l~ Frank L EAKIN. )~,hol'is", lIt/el 8,w!¡,m ht:/;)rt' ¡J/.- En1t In JBI. (Xl) .lO,'i. IWl).
('1mJllcciólIllllt.:slra).



Se comprueba, enloncel, que la Religión Oficial gozaba de mucho éxito entre
la población israelita; de allí entonces la necesidad de construir más templos
para albergar a tanta gente. Por otro lado, se puede constatar que la religión
yru1\ ista era practicada sólo por un pequei'lo remanente, lejos de la ciudad. Por
lo tanto, se debe cuestionar qué era lo que realmente atraía a la población
israelita. para luego c1arilicar cómo la monarquía realizó la manipulación
religiosa de Israel

La religión de los cananeos era una religión de campesinos, !acual contrastaba
con la religión israelita, la que inicialmente se identificó con un Dios de
pastores. Para el pueblo israelita que pasó a formar, desde una cultura de
pastores, una cultura sedentaria (campesina), la religión cananea, con Wla
cosmovisión campesina, siempre ejerció una fuerte atracción sobre los
campesinos israelitas. La relación entre el hombre, el campo y las semillas, en
este tipo de culturas, siempre estuvo rodeada por un aire de misterio. Mircea
EJiade, al respecto, describe lo siguiente:

La agricultura revela de una manera más dramática el misterio de la
regeneración vegetal. En el ceremonial y en la técnica agrícola, el
hombre interviene directan/ellte: la vida vegetal y lu sagradu de la
vegetación ya no le son exteriores, pues participa en amhos,
manipulándolos y conjurándolos Para el hombre priml/ivo', la
agricultura, cuma toda la actividad esencial. no es una simple técnica
projim<l.Unida a la vida y prosigUiendo el desarrollo prodigioso de esta
vida presellte en las semillas, en la tierra cultivada. en la lluvia yen los
g<'lliosde la vegetaciólI, la agricultura es, ames (JIIl' 1I.,da.IInritual 1'.

18 MlrCC.1 [L[~DE. Trawdo de hú'rjria das refig'ljt'.t. Llshoa. COilll0S. 1977. p. 39';'
(Trad,lcclón nlKstm)



Las culturas del antiguo Oriente Medio concebían la principal actividad
económica -la agricultura - como un ritual religioso. El rey, cabeza principal de
la sociedad, realizaba la función de sacerdote principal, el cual. a través de los
ritos mágicos de la llamada hierogamia (matrimonio sagrado J. garantizaba la
fertilidad de la tierra para todos sus súbditos. La práctica de la hierogamin no
era un acto sexual simple con el objetivo de la procreación humana, sino que
su objetivo real era la de garantizar y asegurar una abundante cosecha lO. De
forma similar, los cananeos del siglo VIIl a.C. confesaban que su dios era
BaaJ, el dios de la lluvia, el que fertilizaba con su esperma .Ia lluvia • las tierras
de los campesinos.

Bna\. representado como unjoven toro, y considerado el dios de la fertilidad,
tenia una esposa Astarte, también llamada Ashera y Ashteroth. Los altares
predilectos donde ambos eran adorados eran los lugares altos (lagares) cerca
del fruto de la cosecha (Cf. Os 4: 13). Allí habia 1m altar y junto a éste un pilar
de piedra y un árbol 20. Sus tiesta~ religiosas o festivales estaban asociadas

10 ;dern. E"cyc/upaedia ojrt'ligion. Vol. 6, New York, Macmillnnd Pu"lís~ingCompany. 1987,
p- 310. El autor realiza una descripción de la . hierog.:lmill' presente en las culturas de la allligua
t-..1csopoUlmia, de la cual citamo:; lo siguiente: "Otro complejo de ideas pcrso:1ifi,;ad3s ('o la
actividad del culto sexual es la de la transferencia del podl."r de la fertilidad de la divinidad a~ rey.
El rey. en la antigua Mesopotamia y en la India, efa considerado como el gsrJlllizador de la
fertiliead de la tierra y de su pueblo. de la prosperid.ad y bic:l estar del reino. Para desemreñH
cstas fum'iones d rey recibe ~u poder a través de una mujer, En la antigua Me.'>Opntamiael poder
era lrunsferido a travé,. dd ritual dd mauimonio sagrado (hieros gamos) ( ... ) Los primercs
relato~ \'iencn de Sumeria. 3.000 a,C. Esencialmente. el nto consiste de una relación sexual
celellloni~ll ~ puhlica del rey, n:rrl~scrtanle de :a ('orte de los dioses Dumul"i (en Acadico
Ta 1II11UJ:). es In rt'presentantc Je Inanna. una alta S<lCeldotila, caben del 1c:lllplo dl" las
hieródulas. El objetivo del coito no es la ;>rocreación. sino la seguridad de una abundante cosecha
y la arrobaciún de los dios{"sd: lai reglas de: la habilidad del rey". (TradUCCIónfluestn:)

20 E!>lns ~impl,.llo~","xulIl.:s. tanto ilIa~culinl.l~(riooras) ;;:.onul li:ml-'ninús I~fadt=ftls). ':ll d (k-'1ÍIJdll
rO'oCxilieo !'Cni.n ide'lIl1icad;)s baj(l el nlJmllre d.: ,hhl.Ta .•. o palns sag:1tdl~, .-\qlli ;.a tit.'f1cn un
"ignilklldo mctafilr"ie,) de id('latria y no de lerti'idad



con las eSlaciones del año agrícola 21. Como la religión cananea estaba
centrada en los rituales mágicos de la fertilidad, realizados por Baal,
represemado por un toro. para los israelitas del Reino del N0I1e los símbolos no
estaban tan lejos de ser confundidos. Esta similitud simbolica. por un lado. es
aprovechada por la monarquía para manipular ideológicamente la religión
israelita.y por otro, dichos rituales son rechazados principalmente por el profeta
Oseas (cf. Os 2: I(,)".

No es e\traño que para los campesinos israelitas, a tra\'és de su trabajo diario
con las semillas. la tierra y la cosecha, hubiesen experimentado una confusión
o adoración conjunta a Yah\eh y a BaaJ. Además. los becerros de oro de los
altares oficiales de Dan y Betel, los cuales en un principio se consideraron
como pedestales sobre cuyos lomos reposaba el invisible Yahveh, tenían una
semejrulZa demasiado grande con la imagen del toro que representaba a Baal.
Por lo trullo, la confusión entre las dos diYinidades no estaba muy distante,
especialmente cntre la población canlpesina n Esta confusión tenía que ser

11 Clarence E. KEISER He fllJtori.:al rel.U/omlllp$ o/ (he OlJ TeSlumellt. In: lIcrbl.."I1 C.
ALLE~IAN & Elernr E. Fl...\CK, Old TeJtamen( Coml'/entary. A gt!ner"i ¡nlroducllOf.' (O .md
comm.'n/ary 011 ,he b(Y-lks af Old Teslame1lt. J d. Phil.ldelphia.Pt:nmyh'1nia. The ,\h,hll.':llhetg
Pn..-ss. 1951. r. 19

21Waller IIARREl.SO:\'. Op. Cit., p. 44. El autor deS\:ritx: d proce~o sincretisl8 reali7...adu
!fente 8 l.ts imágenes d~ 10.• becerros Je oro, pedestales de Yahveh, ce>nel toro imagen de Baal:
"En h,rae! del Norte, 1('5 ft.lllplos de Betel y Dan eran al7arei bajo la supef\.;~;ión del rey. El
übJcto culticn principal de c:lda altar era el loro joven (uhiert(l d...: oro. prohahlerr.ent..:
inlupretado como el pedestal ~)hr...:el CUlUla im;sihlc II..::idadse rll~ba. Perú como la religión
del isudita del Nort,,: fue más y más penctrada por los clanes de la fertilidad dellllunJo religioso
CS1UUlt,o-f••.."icio. ;;1 t..lro o hl,.'Cerro fue identificado con un "íml)1,)!n de la fcrlilid;ld y cayó bajo
rjguro~ ••dClmncia ••ror los rrofetas de Isrn..::r. (Tmt1ucción IUlcstJa).

v Willialll Fux\\c11 ALBRIGHT, Prom l/u: Sfu"e agt.>lo Ch,.i:!ifÚltlJ~\' .. \JomnháulI and lhe

llistoricul PmCt.ss, 2 eJ., Ne\\ York. Düublcday Anchof Book, 1957. p. 266. El aulcr adara
el hecho qUt' el pueblo isrltclila nUl1ca llegó a confundir el toro con un pedesl.Jl (\ con 111

imagen d.: Y;lhveh. Por lo tlnlo. l('nel11os que argllme'llal que Illuchos campcsin0s a¡{omban

jlllllos, t:tIllo a Yah"ch COII)O ,1 Haal. Aunque Id mOtkma evidencia arqucológica COlllrll.dlCC

a Albrip,hl. y no~ da la flVón h'~rx'CI()dc la confusioll entre amba .•divinidaces.
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aclarada y combatida especialmente en los cultos a Yahveh, celebrados en los
altares oficiales, tarea que les correspondía a los sacerdotes, profetas y en
última instancia al rey. Sin embargo, a través de la crítica persistente del
profeta Oseas, se deduce que esto no se realizaba (Ce Os 4:14). Lo que
realmente sucedió con la monarquía fue el hecho de que en vez de disipar las
confusiones de la población urbana y rural, la incrementó con sus prácticas
permisivas e idolátricas (Ce Os 5:1).

¿Cómo fue posible realizar el sincretismo en la religión oficial yah\Ísta-
baalizada o Yahvismo-Nacional? Para comprender esto es necesario conocer
el proceso mental que el canlpesino hacía de sus modos de producción. El
profeta Oseas (Os 2:7b) al respecto ofrece la siguiente denuncia:

Porque su madre se prostituyó; la
que los dio a luz se deshonró, porque
dijo: Iré tras mis amames {baalines}. que me
dan mi pan y mi agua, mi lana y mi
lino. mi aceite y mi bebida.

Las expresiones que el profeta Oseas coloca en boca de su mujer infiel,
metafóricamente Israel, describen la cosmovisión del campesino que confia
más en la fertilidad mágica de la tierra proporcionada por BaaI, queen el poder
de Yahveh. La lucha del profeta está centrada en la desmitologización del
proceso agrícola, para ponerlo realmente en las manos de Dios, es decir, rompe
con la concepción mágica de la fertilidad de la tierra (Cf Os. 2: 14-1(,).

Dentro de un modo de producción agricola, se da una relación entre el
dominante y el dominado: la tierra (el suelo cultivado) constituye el elemento
dominante; las herramientas, las semillas y la fuerza de trabajo, tanto del
hombre como de los animales de tracción, constituyen el elemento dominado.
Sobre estos medios los campesinos poseen un control real. Sin embargo,
existen otras clases de energías que el campesino no consigue dominar:
la energía del sol, el agua de la lluvia, las sequías, la nieve, los vientos. el
granizo y las plagas de langostas. Todos estos elementos tienen en común el
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,'enir desde Jo allo, del ciclo, en oposición con la tierra. donde se realinla
producción. Delante de este vacío de conocimiento al respecto del proceso
biológico, surge la explicación religiosa otorgada por la religión oficial,
produciéndose una manipulación de ella en IUInivel ideológico. En este sentido,
Fernando Belo argumenta lo siguiente:

En el texto de las fuerzas productivas existe un vacio en lo que concierne
al conocimiento del proceso biológico de la reproducción de las semillas
y del crecimiento vegetal: ese vac/o es llenado por el texto religioso, que
se articula con el programa intrlnseco de las fuerzas productivas. Estas
tienen osi un papel determinante en la cOllstitución del código
paramétrico que domma a lo ideológico: el de la oposición cielo/tie"a.
entendiendo al cielo como asiento de dios que ocupa el centro del aparato
teocéntrico yola tierra como el lugar de los agentes productores que
tienen el /rUla de Sil trabajo como condición de ,'id" (de
abundancia), mientras que las catástrofes de la producción acarrean
la muerte (la escasez). Las relaciones de producción aseguran el cierre
de lo ideológico: el dios es representado como "señor" y 105 hombres
como sus "servidores", al estilo de las relaciones polítICOS de poder ".

Basándose en la descripción de la fiUlción ideol6gica de la religión, citada
anteriormente, se puede comprender mejor la cosmovisi6n mágica del proceso
de producción agricola. El aspecto mágico fue aprovechado e impulsado por
la monarquía, para así manipular la religíón israelita en los altares oficiales.
Bajo estos principios semánticos podemos comprender mejor las causas por las
cuales la monarquía se acomodó al sincretismo ofrecido por el yahvismo-

24 FemanJo REtO. L..ect/l~a11I1J1.erialisttJelel em"gelio de .\/"rcos Uelala. Prác/im .Ide%gill.
Eslella (NavJrra), Yerro Dj••..ino. 1975, p. 39. El autor define los códigos paramrtricos en la
pá~ina 29 de la sigLíenle man.:ra: "La función de las ideologías consiste en organizar las n:giollt,'S
semántic;ls segun códigos detenninados que yo l1amf:ria ('ódighS panlmétricos . con el tin de

permitir la ¡eclura (. .. ) Je los lexlo~ producidos en las d,versas practicas Los códigos

parülT:élricos pr,xlucc:n sit:mrre la (ideo)logía que dclermina la c1asitic:wión de los elementos
significarles en SC'mánli(:as regionales. ~
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baalizado. evitando la desmitologización, por parte de los sacerdotes, del
proceso agrícola. Al hacer este proceso la monarquía usó a la religión en un
sentido ideológico". El profeta Oseas (Cf. Os 2:5) denuncía, por lmlado, la
alienación del pueblo al creer que los frulos de la producción agrícola son
proporcionados por Baal, y por otra parte, revela el éxito ideológico (cierre
ideológico) que la monarquía realizó sobre el pueblo.

Una de las ventajas que la monarquía obtenía de esta manipulación religiosa,
estaba situada en el plano politico, y consistiaen la legitimación de su propio
Stat7lsQua en la sociedad israelita, pues en el reino del Norte no existía un
sistema dinástico establecido y reconocido, así como en el Sur. Albert Ah
describe las características de esta monarqlÚa de la sigltiente manera:

...No se basaba en una dinastía confirmada para siempre por Yahvé. mas
en la cOll/inuidad ininterrllpta de la fimción carismática del antiguo
Israel, sancionada como institución permanente por aclamación del
pueblo. La fimdamentación del remado en un carisma otorgado por
Yah"é creaba, en ese reino [del NorteJ, un régimen muy inestable, pues,
con la extinción del carisma de aquel que trala la corona, se disolvla
también la obligación de obediencia de los subdilOs. En virIud, pues, de
su propia estructura fundamenta/. ese reino seria constantemente atacado
por revoluciones ".

n Se C'r.lplca el concepto de Idrologia proporcionado por Norman K. OOT f\VALD. Op. Cil..
p. 79-80. El aulor usa el siguiente concepto de ideología: "ideas religiosas ~oncorJantes. que
fu~roll estructuralmente l."f1cajadas y funcionalmente correlacionadas con otros fenómenos
sociales dentro del sistema social má.~amplio, y que servían, de modo mas o menos comprensivo.
para proporcionar explicaciones o interpretaciones de las rel8cione~ sociales características y de
la experienci!l. histórica de Israel e. igualmente para definir y activar el sislema social israelita en
oposición o ("n polémica con elros sistemas 5OCiale~."(Traducción nuesaa)

26Alhert lit. E.uays mi Old TeSf,lnU'nt llistory and Religion, pp. 313.335. Citado ror; Gel'hard
Vnn RAD, Teo/c'gía df) A"rij..,"OTe5t,lmmeo, Vo!.l. SAo Paulo. ASTE. 1973. p. 56 (TradlH:crón
nuestra).



La turbulenta historia del Reino del Norte confirma lo citado anterionllente,
pues en casi 200 ailos de historia suceden varios golpes de Estado, dando
origen a una serie de breves reinados y a tres dinastlas. Por lo tanto, como una
forma de buscar la aprobación del pueblo, el rey llegó a desarrollar Ima doble
función: de monarca y de Sumo sacerdote. En su función religiosa desarrollada
en los principales altares oficiales se convirtió en el principal orador y
repr~'Sentante de Dios ".

En este clima sincretista e ideológico, es que surge la critica de los profetas
contra el culto oficial". Esta critica debe ser comprendida en el sentido contra-
ideológico, especialmente en el caso del profeta Oseas, quien a través de su
discurso condena tanto al culto, asi como alamonarqlÚa(Cr. Os 5: 1; 8:4; 9: 15;
13: l O). Además, cuando el profeta Oseas ataca al sacerdocio, lo hace al mismo
tiempo al culto oficial y a la institución monárquica., pues las dos estaban
fundidas en una sola (Cr. Os 4:5). Por lo tanto, en su ataque al culto oficial y

27 Walter HARRELSON. Op. Cit., p. 44. El nute'Tdescribe el proceso sincrerisla realizado
frente a las imágenl,,"'S de los becerros de oro, ~estalc:s de Yah\'ch. con el toro imagen de Baal:
"En Israel del None, los templos de Betel y Dan enm altares bajo la supervisión del rey. El
objeto cúltico principal de cada altar era el toro joven cubierto de oro, probablemente:
interpretado como el pedestal sobre el cual la im.-;sible deidad se posaba. Pero como la rel!gión
del israelita del None fue más y más penetrada por 1m. clanes de la fertilidad del mundo :eligieso
clllUmeo-i'enicio, el toro o b«erro fue identificado con un sírnrolo de la fer::ilidad y cayó bajo
rigurosas denuncias por los profetas de Israel". (Traducción nuestra)

28 Emplearemos la definición de culto proporcionada por Aubrt.'y .JOHNSON. r¡,o! Cultic
Prophet in A"ci.mt Israel, 2 OO., 1962, pp. 29.30, Ilota 3. Citado por: Nonnan K. GOTTWALD.
Op. Cit .. p.S\.
"EI término culto' puede ser y, de hecho. debe ser l;sado para incluir todos aqltellos ejcn:icios
religiosos que forman los medios establecidos por cualquier grupo social para: a) garantiz.ar
relaciones C(lrTC\;fascon el sector dt" aquello que es 's.'lgrado' 1) '~anto\ b) y asl @olsr de los
be1eficio~, illclusiyc gula en las diversas crisis de: la \"ica, que se considera que este !-ector es
capaz de olorgar a la hl,manid:td", (Traducción nuestra)
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a sus representantes, Oseas denuncia indirectamente la ideología de la
monarquia vigente lO.

Oseas 5:1 "Sacerdotes, old esto, y estad atentos,
casa de Israel. y casa del rey,
escuchad; porque para \'Osotros es e/.!ucio.
pues habéis sido lazo en Mizpa,
y red tendida sobre Tabor. "

Oseas 5:4 "No piensan en convertirse a su Dios.
porque esplritu de fornicación
está en medio de ellos. y no conocen
a .JehO\'á.

Oseas 5:6 "Con sus ovejas y con sus vacas
andarán buscando a .Jehová, y no le
hallaran; se apartó de ellos.

La segunda ,'entaja que la monarquía obtuvo con lamanipulación de la religíón
oficia!, atribuyéndole a! yahvismo-baalizado un sentido mágico, se sitúa en el
plano económico. La confusión por parte de la población, tanto campesina
como urbana, en atribuir a la fertilidad de la tierra a Baal, tuvo su .cierre
ideológico' en la representación de este dios como seílor y los hombres como
sus servidores. Como Baal era considerado el dueílo de la fertilidad de la
tierra, entonces la cosecha le pertenecía. Por airo lado, como el rey era la
cabeza principal de la sociedad, entonces era considerado' servidor principal'
del yahvismo-baalizado, legitimándose, con esta creencia el cobro

2~Jesús Maria ASUR~IE:\nI. La g"eml SJro-H[r,;mllft.l. l/mor/a y r'ú.fer•.H. \il.k'K:ia. Institución
San Je~ónimo, 19:12. p. Ll2.



indiscriminado de tributos JO. pues el campesino debía retribuir parte de su
cosecha (producción) al dios yall\ ista.baalizado, ellegíti'110 duel\o.

2. LA RELlGION OFICIAL y EL SACRIFlCIALlSMO.

No existe un acuerdo en la ciencia bíblica respecto de una definición sobre el
origen y significado del sacrificio. Las teorías son múlliples, y en general,
proponen que:

a) inicialmente los sacrificios designaban el efecto de la comunión entre el
adoradory su dios; b) que estos eran lD1regalo para sus dioses con el propósito
de asegurar su ayuda y protección; c) que eran lD1alimento para alimentar a
los dioses: d) que éstos eran una creencia de la persona para liberar el poder
de los dioses, a través de la muerte de un animal inmolado JI. En el principio,
"la ofrenda a Dios no necesitaba ser necesariamente un animal, pero los
animales son posesiones de valor y por eso dones apropiados"". Frente a esta
pluralidad de definiciones sobre el sacrificio, se sigue la definición ofrecida por
Roland de Vaux:

...dejiniremos j¡nalmente el sacrificio como una ofrenda hecha a Dios,
como un don, pero de índole partIcular. Es también verdad que en lada
religión popular. en Israel como en otras partes, esta petición interesada
del hombre puede venir 1/ ser motivo principaí del sacrificio... "El
sacrificio es el acto esencial del culto externo. Es una oración en acción,

JO Millon SCHWANTES (A~esor). Relator;o do 11EI/culI/ro de As.\'esores(as) do CEBJ..."iUJ..
Tema: O:iéias e Cantares. ¡J.I5.

)J H.H. RO\VI..EY. Wórs¡';p in (mcimt Israel. Itsfonns and metlfli"g. LO'1dn:s. S.P.C.K., 1981.
P 112.

32 Jorge PIXLEV,ETige o D('II.~ wmJadeiros sacrijicios('rlIt'fJlOs? In: lfugo ASSMANN (Ed.).
René Girurd ca"' ¡eó/rygo.f da Iibt'''l(l~aO.U", diálogo :whre iddo.f e .\lIcrijicios. Pt:lrópoli .•.
VOl.cs-UN1MEP, 199). p. 1Q2 (TradIJcc'ón nue-strn).
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es lino acción simbólica que hace eficaz los sentimientos interiores del
oferente)' la respuesta que Dios le da. Es alga comparahle con las
acciones simbólicas de los projetas. Por los rifos sacrificiales, es
aceptado el don hecho a Dios. es establecida la unión con Dios, es
borrada la ¡álta del fiel. Sin embargo, no se trata de una eficacia mágica:
es esencial que la acción externa exprese los verdaderos sentimientos del
oferellfe y se encuentre con las disposiciones benévolas por parte de
Dios. Sin eso, el sacrificio ya no es IIn acto de religión ".

Los rituales de sacrificios existen en la religión israelita desde su origen. En la
época patriarcal, son mencionadas las ofrendas voluntarias (minhii, cf. Gén.
4:3-4), la ofrenda quemada CoJa, cf. Gén. 8:20)y las comidas sacrificiales para
sellar alianzas (zebah sclamim, cf. Gén. 22: 13). Lo que impulsaba a los
patriarcas a hacer sacrificios era "la honra de Dios y la acción de gracias por
su bondad" ". Les sacrificios más conocidos, en el penodo tribal, eran la
Pascua y la Comunión (Alianza). Estos eran realiz.ados "en el conocimiento de
que la sangre era derramada para des\'iar el mal y los miembros de cada
familia podían sentarse en alegre comunión entre si (Ex. 12; lue. 5:5-12)"". El
sacrificio de la Alíanza probablemente conservaba elementos similares a los de
la Pascua. En el periodo de la Monarqula, bajo el reinado de Salomón, se
organizó la centralización del culto y se introduce la matanza no ritual de
animales para comer su carne. Al suprimirse los altares locales, esta práctica
se comierte de sagrada en profana y se autoriza comer de los animales con el
cuidado de no derranlar su sangre lO. En el siglo VIII aC., todavía la sangre no
adquiría WI papel ritual "detergente para limpiar los pecados" como lo adquiere

n Roland de VAUX.lns/illlciones del Antigllo T¿stamento. 3 .:d. Barcdol1r. Herd.:r. ICJ85. p.
570. (Subra~adc es nuestro).

~ J.D, DOVGLAS (Org.), O .\'{lm Dinálário d,l Ribli3. Vol. 2, Silo Pallln. Vida Nov'l. 19lJO.
pp 1..06.¡.lJ7. nTlldll~ción nuestra).

~~ ldem. r. I..U7.

lo Jorge PlXLEY,Op. Cit .. pp. 19-t-195.
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en el posexilio, pero "estaba cargada de un misterio de la vida y debía ser
derr:unada antes de conslUnir la came"". Por lo tanto, se debia acudir al
templo a realizar los sacrificios en forma periódica (diarios), donde la figuradel
rey era central (Cf. IRe 8:62: 9:25; 2Re 12:16; 17:JO) ".

El siglo V1Il aC., en el Reino del Norte, se puede obsenar un fuerte intento,
por parte de la monarquía, por centralizar los cultos en los altares oficiales. Es
en el período inmediatamente posterior a la muerte de Jeroboan 11,época de
una aguda crisis política, cuando las ambiciones por el poder y por el control de
las riquezas se manifestaron con profunda \ iolencia en la sociedad israehta(Cf.
Os 6:7-11). Es en medio de una sociedad de clases que goza de opulencia y de
riquezas, donde el profeta Oseas pronuncia su denlUlcia al culto oficial (Cf. Os
6:6):

"Porque misericordia quiero, y no
sacrificio, y conocimiento de Dios
más que holocausros."

La demmcia del profeta Oseas es cmcial para comprender la manipulación
religiosa por parte de la monarquía. El culto oficial promovía tan sólo una
"religión de contemplación", vaciada de los valores éticos com,mitarios del
yahvismo, es decir, una religión que solamente promovía un ritual externo sin
llegar a producir un cambio en la persona. Tales ritos sacrificiales, cuyo

" ¡dem., p.2oo.

~ Roland de VAUX. Op. Cit., pp. 539-540. El autor he.ce una breve de~rireión evolutiva del
sacrifi::io basándose en la leOlia de \Vellhausen. el CU!I.\dividió la historia del sacrilicio israelita
en tres periodos. a saber: '"El primero, comprendido hastn la refonna de losia ••(621 a.C.). había
poca preccupación ?or los ritos: interesaba menos sat-er corr.o s;: otrecÍlt un s:~l.(:rificio que saber
a quien se ofrecía (...) se conocían dos clases de sacrificios, el holocausto)' el sacrificio de
comunión y, este último era el más frecuente. El segundo período centralizo los sacritleios en
Jerusalén. prooucicndose una sis:ematilAción de ellos. El tercer perkx\o, a p:J.rtirdel e:úlio. se
Im.nif,..•staron nuevas lendenáls) entre ellas uTlagran preocupat:ión por el riluallEz. y DCIlt.}."



objetivo era únicamente adonnecer la conciencia del pueblo, no tenian ningún
valor delante de Dios.

Los profetas. aunque se oponen a los sacrificios cruentos, su denuncia:

"...no es una critica motivadapor la violencia impllcita en el sistema" ",
mas bien la critica del profeta Oseas parte par la religión y la ética, la
cl/al refleja Sl/ práctica y aplicación en la sociedad. Esta es la razón por
la cual se critica la expresIón religiosa externa (.¡acrificim),por que al/l
no hay una involl/cración de la conciencia de lapersona.

La critica al culto oficial nunca implica una oposición a la verdadera
adoración a Dios (e! Am 5: 25; Jer 7:22)".

El profeta Oseas reclama la ausencia de misericordia en la sociedad israelita.
El término hebreo hesed es nonnalmente traducido por amor o solidaridad. Este
término implica un significado mucho más profundo que el significado moderno
de amor. Implica un shalom total, el cual surge a través de un contrato o una
alianza con Dios. Hesed es reciproco entre Dios y el hombre y entre los
propios hombres". La relación entre los términos hesed y conocimiento de Dios
(da'at 'Elohim) es descrita de la siguiente manera:

Integridad (...) misericordia (...) conocimiento de Dios. Las trespalabras
designan elementos representativos del pacto de fe. Las tres palabras
rel<lladasaparecen en Os 2:21-22, donde el pacto toma urUlforma de
COlllratomatrimonial. Igualmente las palabras'emet, hesedyda'at son
estrellas de referencia del pensamiento profético. Ellas son definidas
por el pacto dentro del cual ellos están viviendo (...). Hesed el

39 Jorge PIXLEY. Op. Cit.. p.209 (Traducción Nuestra)

'" Rohnd de VAUX, Op. Cit., pA28.

41 Nelson Glued.. Hescd in the Bible. lhe Hehre Unioo Colleg~ Press, C:n¡;innati. USA. 196'.
pAJ.
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mgredienle esencial de bondad y misericordia: eslo trasciende los
requerimientos jarmales del pacto, agregando a esle requerimiento de
fratamiento básico de generosidad y perdón que posibilita ll¡
coexistencia con otros pueblos posibilitando y calificando juicios con
misericordia produciendo una mezcla de retribuciones y perdón los
cuoles contituyen la misRRál, justicia. Conocimiento o reconocimiento
de Dios significa la comprensión de sus caminos como revelados en el
paclo. El uso del cOllocimielllO de Dios en Oseas más que Yahvé, da a
este conocllniento una amplia connotación. Conocimiento de Yahvé en
el pacto es un privIlegio especial de lsmel .."

La expresión del profeta Oseas "Hesed quiero y no sacrificios", tiene que ser
comprendida dentro de su contexto histórico-social. La critica es realizada a
una sociedad materialista, individualistay profimdamente religiosa, la cual está
estructurada bajo los moldes éticos y económicos del Sistema de Capitalismo
de Rentas, el que produjo la profunda división de clases en Israel. Aquí un
pequeño grupo privilegiado tenia todo, mientras que una gran población de
israelitas, principalmente campesinos, no poseia nada. Un pueblo que adora al
Dios liberador a partir de una sociedad llena de injusticias sociales, no puede
tener una expresión religiosa auténtica y verdadera. Dios no se agrada de sus
ofrendas y holocaustos ofrecidos en su nombre, ni de una religiosidad ,'ada,
donde por un lado, se procura tener una comunión con un Dios in"isible, y por
otra parte, se desprecia y se explota la existencia de miles de pobres e
indefensos, de las viudas y de los huérfanos. Los sacrificios solamente servían
a los ricos "que tenjan los medios para ofrecerlos como un bálsamo para sus
conciencias, permitiéndoles evadirse del verdadero culto a Yahvé ..."",

42 El. ANDERSEN& D.N. f"REEDMAN, Hosca A nc'\ lranslalíon "•..ith introductlon aoJ
cornmcntary. New York, The Am.:hor Hible, 1980. p.336 (TmJucci6n nuestra) .

.tJ Jorg,ePIXLEY, 0r. Cil. p.219.
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La monarquía convírtiólaReligión Yahvistaen una religión de violencia, la cual
llevaba implícita en sus relaciones religiosas y sociales el sacrificialísmo. La
función del sacerdote, frente a la ejecución correcta de un sacrificio, era la de
mantener controlada la violencia natural del ser humano dentro de niveles
tolerables ••, sin caer en un abuso y llegar a destmir las relaciones sociales.
Pero para lograr este balance, era necesario partir de los valores éticos de la
religión yall\ista; como ellos fueron abandonados por la "Religión Oficial", la
\'iolencia pelmeó todos los niveles de la sociedad (Cf Os. 4: 1-3)

Cuando se lee el libro del profeta Oseas bajo unahermenéuticasacrificialista",
se puede apreciar la gran violencia albergada en las relaciones sociales. Textos
como: 4:1-3; 6:7-11: 7:1-3.7.9; 9:7; 10:13, son categóricos para deducir la
existencia de relaciones sociales violentas. El "chivo expiatorio" de esta
sociedad violenta lo constituían tanto los campesinos empobrecidos, así como
el cuerpo de las mujeres reducido a un nivel de mercancía, a través de la
"prostitución sagrada" (Cf Os 4: 14)".

" Jorge PIXLEY, Op.Cil., P 203.

45 Seguimo!o;111:-;id~s :sobreel sacri~icialismo otorgadas por René GIRARD, ~:;pecialmenle sus
idt:as sobre la a:ttrcpologia mimética. In: Hugo ASSMANN (fd.). Re,,¿ G;~ard com ;eó/oxos
da ¡¡ber/Ilfljo. l/m diálogo s(.bre ídolos e .~acrificio.s,331 p.

Ió fania Martl VIEIRA SAMPAJO, DClIerpn ,'xc!r¡ido do! .tll d;~."jd(ld. ('"a p'vpue."a de lectura
feminista de OSr!tlS 4. In: RIELA 15. 1993. rp 35-t5.
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CONCLlISION

La monarquia israelita, frente a la ausencia de amenazas externas e internas,
necesitó I~gitimar Sil Sralus Quo, a lra\'és de la manipulación religiosa-
ideológica, y para ello promo\ iólardigión oficial del yhavismo-baalizado. Con
esta religión de las mayorías socializó una ética individualista, para favorecer
la acumulación de riquezas dentro del Sistema de Capitalismo de Rentas.

Además, la monarquia favoreció la consrrucción de alWes por todo el pals, con
el propósito de difundir la ideologla dominante, cuya religión socializaba una
ética indi\idllalista, pOSibilitando de esta manera la acumulación de riquezas.
Por otro lado. la monarquía aumentó los sacrificios con el objeti VD de legitimar
las desigualdades sociales bajo un barniz pseudo-religioso (Cf. Os 4:7-8),
anestesiando las conciencias de los dirigentes de la nación y alienando al pueblo
de su conciencia histórica en el Dios liberador del Éxodo (Ce Os 4: 12) La
centralización de la religión en los altares oficiales, aseguró el éxito ideológico
del yahvismo-baaJizado, alentando al pueblo y aclunulando las riquezas que del
pueblo eXlrala, a través de las ofr~ndas recaudadas en las fiestas religiosas
(ef. Os 6:6; 9: 1-2; 12:9.12), y de los tributos.

Además, se puede observar en este perfodo, una estrecha relación entre el
crecimiento económico, la injusticia social y el aumento del sacrificialismo.
Todo esto era avalado y legitimado por una religión oficial, cuyos mIares éticos
indi\idualistas (Ce Os 2:7) permitieron lograr a I,rael un fuerte desarrollo
económico, por sobre una profunda decadencia social. El profeta Oseas
denuncia esta sociedad idolátrica contraria a los valores ético, de la religión
yahvista. llamando al puehlo a la conversión al Dios de la vida.
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Lo trágico de todo esto es que Israel y su religión idólatra, que alienaba la
conciencia del pueblo, desapareció para siempre en la historia. El profeta
Oseas denunció los excesos alienantes de la religión y llamó al pueblo a una
nueva conversión con el Dios liberador de la Biblia: pero nadie le quiso oir. El
desenlace histórico ya lo conocemos. No hay futuro para una sociedad
materialista y consumista que sólo desea acumular riquel.as, olvidándose del
Dios de la \"ida.

El Chile de hoy \"ive condiciones históricas muy especiales de riqueza y
consumismo, que la asemejan mucho con la ,ida de la sociedad Israelita del
siglo VIII a.e. ¿.Qué papel desempeña la religión cristiana en medio de esta
sociedad consumista'! Algwlas respuestas cristianas ,.ienen a través del
llamado "E\"angelio del Progreso", en donde lo único que se predica es el é"ito
y la bendición de Dios en el terreno económico; pero ~'Stesólo estimula el
consumismo entre los cristianos y nos ahoga en una ética consumista e
indi\idualista. Solamente nos queda claro que no podemos seguir
indefinidamente vi\"iendo de esta manera, pues Dios nos está llamando a una
nueva conversión. ¿Cuál sera nuestra respuesta.}



CLONAClON: UNA PERSPECTIVA EVANGELlCA

Rel~P••d", Correa Correa I

El tema, ,in duda, está relacionado con la "reproducción de la vida" y en
términos técnicos se inscribe en la esfera de la ciencia, del mundo científico.
La teologia cristiana se ha sentido motivada a decir algtma palabra al re5pecto,
pues al tener como tema de reflexión a Dios que es creador de la vida y
sustentador de la misma, una orientación podrí a dar sobre una materia tan
crucial: la vida, y la vida de los seres humanos de un modo especial.

Conviene empezar con dos ad,'enencias,las que nos pueden permitir liberamos
de expectativas demasiado altas con relación al aspecto quenas preocupa. En
primer lugar, se toma necesario reconocer que, frente a este tema
(clonación), la inmensa mayoría de las personas se encuentra en el instante del
"asombro". Por tratarse de lil aSlillO estrictamente de carácter cientifico, el
común de los ciudadanos está admirado conociendo los resultados de un
experimento (Dol1y);pero sin dominar los detalles de origen, como tanlpoco sin
manejar las variables que aparecen en juego respecto de la resultante. En
segundo lugar, cuando intentamos recurrir a la tradición cristiana (protestante
en este caso), es imponante inscribir esta búsqueda en su debida dimensión.

Con relación a los diferentL'Stemas éticos presentes en el mundo moderno, las
Iglesias Evangélicas no reclam:m una posición rectora: tal arrogancia sería
absurda e intolerable, inclusive para muchos e, angélicos.

1 Mt:itrc ,,'11 Teología. ProlesH de r. Sis!crn.i¡ic3 en Fltcultad E\"!tIlgdica. I\hnl 199X.
Aduulml'llle ejerce el rasl'}fAdo en la Igksill M.:todistll.



Teniendo como antecedente \-'Stasdos precisiones de carácter metodológico,
el planteamiento del tema - antes que ofrecer una base argumentati,'a-Io que
pretende es generar preguntas, las que a su vez están basadas en los
cuestionamientos que tenemos en este momento, el del asombro.

Se entiende que las reflexiones en tomo a esta materia, desde el plano de la
teologia, se hacen tomando como punto de referencia la visión de la ética.
Sobre este punto ya existen diferencias entre las distintas teologia, que hay
dentro del cristianismo. Ylás aún. ya han aparecido también otra, posiciones no
cristianas, como el Islam. Teólogos islámicos se han pronunciado
decididamente por el ténníno de las investigaciones sobre clonación. Ellos
aducen que su ley religiosa prohibe este tipo de prácticas. En lo que concierne
a la posición ética que aquí asumimos, creemos que esta disciplina no podria
reducirse a una especie de "método casuistico", desde el cual y a partir de
detennínados manuales podria definirse qué es bueno y qué es malo. Desde
la Teología Evangélica, pensamos que ni siquiera el texto biblico podria
utilizarse como criterio fmaly último para definir cuestiones contingentes a la
vida humana, especialmente las que se derivan de nuestra sociedad moderna.

Relacionado con la Teología cristiana, las tensiones están dadas entre el
postulado católico y el evangélico Para los católicos, la moral puede
confundirse con la dogmática, con los dogmas. Para este sector, las cuestiones
relacionadas con la moral son objeto de respuestas roumdas y perennes. Se
trata de posturas irrefutables y con vigencia ayer, hoy y siempre Son
verdades basadas en wla ley natural y que tienen un ,alar y significación
universales. Bástenos recordar lo expresado por el Papa, cuando dice en la
encíclica Veritalis Splendor: "La firmeza de la iglesia en defender las normas
morales, tmiversales e inmutables no tiene nada de humillante".



Para el caso de los protestantes, la ética no se encuentra ligada a premisas
absolutas o dogmáticas ymás bien ella nos plantea una pregtmta: "Qué hacer?
La respuesta a esta interrogante se intenta responderla a partir de la luz
iluminadora del Evangelio, pero t:unbién considerando las situaciones concretas
que están implícitas en el caso que se está tratando. Por lo menos en lila de
laq corrientes éticas protestantes, no se trata de aplicar fríos preceptos o leyes
frente a cualquier problema Antes que eso, el acento está en el "s~ieto" (ser
concreto), quien antecede a cualquier ley.

Me gustaría, además. dejar en claro al inicio de esta presentación, que en la
Iglesia Evangélica no existe un Papa o un Magisterio en el ámbito mundial que
pueda dar las pautas correspondientes sobre asuntos que conciernen a la ética.
Como bien sabemos, en el catolicismo existen estas instituciones, lo que
garantiza lUlapostura oficial de la Iglesia sin entrar todavía a eatalogarlacomo
buena o mala, progresista o conservadora. Cosa distinta es también suponer
que todos los católicos se identifican con los postulados emitidos por el
Vaticano o los respecti vos Obispos. Por la orgánica que tienen los enmgélicos,
este aspecto no se da Cada iglesia evangélica puede tener diferentes
posiciones frente a un tema u otro. Incluso, al interior de cada una de ellas es
posible encontrar serias discrepancias respecto de una determinada posición
asumida Lo que no podemos desconocer, es que en mucha~ Iglesias
evangélicas existen posturas, que sin ser de carácter dogmático, sin embargo
representan posiciones bastantes conservadoras en muchos casos. Aún así,
desde el seno de esta diversidad, los evangélicos de una forma cada v'ez más
creciente, están intentando entrar en diálogo con el mundo de hoy. Esta
interlocución se lleva a cabo con el propósito de hacer dialogar el evangelio, la
fe personal y los desafíos que nos presenta el mundo actual. Debemos
récordar que. ante todo, el Evangelio es el anuncio de lUlaBuena Nueva y una
promesa de espenmza. Este anuncio y promesa están presentes de manera
plena en Cristo Jesús. En y por El, Dios nos desea mostrar su amor en
nuestra condición humana.
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Teniendo claro esto, lo que diga en este momento puede ser considerado
como una opinión basada en mi particular postura teológica y experiencia de
vida, sin el deseo de representar con mi pensamiento a la totalidad de los
protestantes. Establecidos los límites de mi exposición)' lo reciente del tema,
lo que me propongo es puntualizar algunas cuestiones, planteando -en cada
caso- preguntas e inquietudes, en lugar del atrevimiento de hacer
aseveraciones rotundas y pretendiendo hacerlas aparecer corno la "erdad
absoluta.

Por lo que se ha podido ver a través de la televisión)' leer en la prensa escrita,
clonación viene a ser un sinónimo de "copiar" a otro ser recumendo a la
fertilización asistida para tal efecto. A simple vista y a diferencia de la
fertilización" in vitro", en la clonación existiría una manipulación previa de
carácter genético de las células que van a constituir un determinado embrión.
Pero ¿se trata de una ecuación matemática? ¿realmente podría ser Jiu:tible la
reproducción a carbón entre seres humanos? ¿genéticamente existe posibilidad
de transntisión de un ciento por óento de la constitución de otro ser? ¿se trata
de una nueva industria que produciría seres humanos en serie" Creo que estas
preguntas aún no tienen liJa respuesta cabal, pues no existen para el
ciudadano común todos los antecedentes que perntitan confirmar una opinión
acabada sobre el tema.

Eu el intento de sistematilar, me permito exponer lo siguiente:

l. Obviamente en la Biblia no podernos encontrar un referente que sirm de
patrón para nonnar la forma de reproducción de la vida, de los seres v;"os en
general y de los seres humanos en particular. A propósito de las diferentes
técnica, de fertilización asistida. el pensamiento moderno se pregunta por el
cómo puede reconocerse válida la constitución de alguien corno un .. ser
humano". Cuando la Biblia habla del origen de la vida humana, lo primordial
es establecer el motivo o proyecto para el cual los seres humanos fueron
puestos sobre la tu de la tierra. Son estériles las discusiones con la Biblia
respecto del cómo fue técnica o empincumente el origen real de los seres
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humanos. Debemos recordar que algunos de los relatos más tradicionales
respecto de la creación, entre ellos Génesis 1:1-2:.ta (Pl, como así también
importantes tramos del Deuteroisaías, fueron redactados durante el siglo VI
(exilio babilónico). En aquel contexto, estos pasajes teman como intención
primordial constituirse en confesión ¡testimonio. despertando con ello el legítimo
derecho a la liberación. En ningún caso estos textos, u otros de similar
contenido, conforman algo así como un calendario del cual se pudiera
desprender el cuándo y el cómo fue el origen de la humanidad.

2. La antropología bíblica establece por lo menos cuatro orientaciones bien
claras. El ser humano ha llegado a ser tIlla "alma viviente" para a) alllar al
otro/a. Esto implica estar en Wla permanente alteridad, superar los odios y
propiciar un pelmanente estado de transparencia (espejear mi ser en el otro/a
y viceversa); b) dominar la creación. Ello significa un sitial de privilegio,
pues se le delega al ser humano la responsabilidad de dominar sobre toda
criatura no humana; c) vivir en el mundo. Con esto se quiere representar
que el ser humano que Dios ha creado, está en la tierra para ser actor y agente
en tomo al don más preciado que ha recibido; d) alabar a Dios. Los grandes
hechos realizados por Dios en favor del hombre/mujer, invitan a éste/a a una
permanente alabanza a su creador; de lo contrario, el ser humano se convertiria
en Wl ídolo de sí mismo

El otro aspecto fundamental en la concepción antropológica que nos ofrece la
Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es el concepto de Imagen de
Dios (¡mago Dei) "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó: varón y hembra los creó" (Génesis 1:27). Dos han sido las corrientes
interpretativas que sobre este tema han identificado a la Teolob'Ía Protestante.
Por un lado, están las consideraciones de la ¡mago Dei en términos de
atributos hunlanos específicos. Por otra parte, encontramos quienes aluden a
ella como una relación fundamental entre el Ser Humano y Dios. Esta
afirnJación también tiene un carácter apologético, pues estudios relacionados
con la cultura mesopotámica muestran que era un titulo reservado
estrictamente para el varón. Más aún. no para cualquier ,'arón sino
e~c1usivamente para el Rey.
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3. Con respecto a la "reproducción de la vida humana" ya la "sexualidad en
general", existen algunas tendencias que, sin considerar todavia el tema de la
clonación, han distinguido a las Iglesias cristianas. Como es sabido, el
catolicismo manifiestasu oposición inclusÍ\'e a los métodos artificiales para el
control de la natalidad, abogando por los estrictamente naturales. incluido en
este último caso la abstinencia. Con relación al abono, las posturas son
tajantes, sm hacer discriminación caso a caso. Sin que haya planteamientos
oficiales y reconocidos al respecto, por las razones ya expuestas, en la tradición
e\ angélica existe 1m grado mayor de tolerancia sobre este particular. En casi
todas las tradiciones evangélicas seria un absurdo impedir que la pareja recurra
a métodos arúficiales para controlar ¡anatalidad. Del mismo modo -inclusive
entre los más conservadores-, aconsejar que las relaciones sexuales ocurran
basándose en el calendario. Así también hay un creciente grado de respeto y
comprensión ante situaciones lamentables. Por ejemplo, las razones para que
pueda producirse un abono: ya sea por razones terapéuticas, existencia de
relaciones incestuosas o debido a que la mujer haya sido objeto de violencia
sexual (violación). En tales casos, la ética evangélica ha sido más
"situacionista" y no tan legalista Incluso, respecto de la "fenilización in l'Í/l'O"
existe un grado bastante amplio de respeto, aceptación y solidaridad ante el
drama de Imapareja por la infenilidad de uno de los cÓll)11ges.Para este último
caso: ¿es todo solucionable con la simple adopción? ¿resta únicamente la
resignación cristiana?

Muchos piensan que no, allllque se respetan las opciones en libertad que
pueden ser tomadas en este senúdo.

4. Específicamente, sobre el tema de la clonación, lo que nos corresponde
hacer desde una perspectiva evangélica, no es en principio plantearnos de
manera negativa, sino más bien presentar nuestras inquietudes, reservas,
deseos y también advenencias. Todo esto teniendo como base un conocimiL'Ilto
todavía muy preliminar sobre el tema:



4.1 Ante todo debemos valorar como positivos los avances de la ciencia, el
desarrollo de la inteligencia humana y los ni veles especializados del saber
humano en áreas determinadas. Una opinión cristiana debería partir
reconociendo, hasta que los hechos no demuestren lo contrario. la buena fe y
los propósitos de benelicio para la vida humana en general que pudieran
devenir de cualquier descubrimiento de carácter científico. Por lo que se ha
podido conocer, la puesta en práctica de esta técnica podría posibilitar la
reproducción de órganos humanos. ofreciendo con ello una solución a miles de
personas. Bástenos recordar lma situación muy recurrente en el medio chileno,
como es la deficiencia renal. Los tratamientos de diálisis, además de producir
un desgaste fisico de grandes proporciones, representan altos costos de
inversión por parte de los pacientes. Se trata de lma cadena cuyos efectos
acaban alterando la vida de familias completa~ y no sólo de aquél que padece
la enfermedad.

4.2 Por lo que ha revelado la prensa escrita, parece atrayente que por medio
de la clonación se pudiera solucionar o revertir la dr,unática realidad de
animales en peligro de extinción.

4.3 También se habla de beneficios inclusive en el área económica como por
ejemplo en la agrícultura: ganaderos dedicados a la lecheiÍa podiÍan don31 sus
vacas campeonas posibilitando así lma mayor producción de leche. Esta
situación permitiria ir en beneficio de los países más pobres. por lo que nadie
tendría razones para manifestar su oposición. En principio habiÍa entonces
implicancias benéficas o para garantizar una mejor supervivencia hum3lJa o
para restablecer los niveles de equilibrio ecológico en el planeta. Además,
también se podria poner término a la agonia de millares de personas que
esperan por la donación de un órgano.
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4.4 Las preguntas mas fuertes se suscitan por la eventualidad que esto pueda
suceder con seres humanos. Fundamentalmente, en esta área y hasta este
momento, lo que podemos presentar son preguntas: ¿Con qué objeto? ¿para
qué clonar seres humanos? ¿cuál es el interés de repetir o duplicar a otro ser
humano que ya existió o que existe aún? Ante la falta de respuesta a estas
interrogantes primarias, lo que resulta son las aprehensiones respecto de las
posibilidades nefastas que esto pudiera tener desde los instantes de la
experimentación. Ya se ha advertido que los posibles "conejillos de india"
sería gente anónima, despreciada, pobre. Presumiblemente nadie de
importancia - o alguno de sus parientes- deseará servir de muestra. en
circunstancias que los resultados ternlinales son todavfa impredecibles. Por
otra parte, esta posibilidad de clonar seres humanos supone una opción de
carácter cualitativo, tácita. Se subentiende que aquéllos/as que merecerían ser
copiados serían "los mejores": ¿Qué criterio prima para establecer quién es
mejor que otro? ¿ dónde está el limite para decidir de manera consensual si
Einstein o Hitler merecerfan ser clonados? Suponiendo que esto ocurriera
con seres humanos, la humanidad quedaría al arbitrio de los más poderosos,
pues la interrogante que nos estamos planteando tendria una respuesta privada
según fueran los intereses que están en juego. Pudiera darse la posibilidad
entonces que los grandes centros de investigación, dependientes de los países
más desarrollados. respondan quién si y quién no. Tampoco debe entenderse
que si hubiera criterios claros el tema estaría solucionado. Lo que deseamos
enfatizar es más bien cómo la mera decisión y opción por el quién, crea. desde
el origen, un conflicto diflcilmente superable.

4.5 El mayor de los peligros que se advierte ante la probabilidad de clonación
humana, es la de crear súper hombres. Si fuere asi, este mundo únicamente
tendría lugar y espacio para los más dotados flsica e intelectualmente. ¿Qué
pasarla con aquéllos que, por razones que escapan a sus posibilidades, no han
tenido la capacidad de demostrar sus dotes? ¿no se transfornlaría esto, tal vez,
en un mecanismo a su haber para que las razas dominantes veladam~-nte se
impongan como superiores: blancos, rubios, ojos azules, altos, corpulentos? (la
macabra tentación de la supremacia de una "raza aria"). ¿existiría interés por
clonar 1m vietnamita o un pehuenche de nuestra cordillera? ¿o quizás éstos se
ocuparían exclusivamente para los experimentos'.' Las sospechas en este
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sentido parecen estar bastW1te bien fundadas, especialmente por recientes
denuncias que hW1conmoyido al mWldo. Nos estamos refiriendo a las leyes
de esterilización, llevadas a cabo forzosamente en paises como Suecia,
Nomega, FinlW1dia,Dinamarca, entre otros. En el caso de Suecia, las leyes de
esta naturaleza permW1ecieron por más de cuatro décadas y afectaron de
modo principal a mujeres consideradas con "dificultades de aprendizaje",
"débiles" o cuyas condiciones pudierW1"degenerar la raza".

4.6 Si se acepta el supuesto que la clonación humW1atendería a beneficiar al
hombre para dar solución a temas y necesidades pendientes, en aras de una
mejor calidad de vida y de remedio a problemas frente a los cuales todavla no
se encuentra la respuesta precisa: ¿Por qué tener que mirar al pasado
únicamente? La respuesta a los problemas pendientes de esta humanidad
¿estará sepultada en las células de los sabios de antailo? En este fin de siglo,
es necesario reconocer que millones de personas en el mundo entero pudieran
no estar haciendo una contribución efectiva al bienestar humano. Sin embargo,
esto no se debe a la falta de inteligencia sino a la carencia de oportunidades
que han tenido en la vida y al actual estado de exclusión social en que se
encuentran. Si los propósitos de la clonación humana fueran dar respuesta a
los diferentes temas pendientes del hombre: ¿ por qué no abrirse al futuro?
¿por qué no construir relaciones sociales en donde puedan tener oportWlidad
de hacer su aporte todos, hombres y mujeres? En la actualidad, la razón de
la clonación humana seria porque: ¿faltan seres humanos en este planeta? o en
verdad ¿no hay condiciones para que los que existen puedan desarrollar sus
potencialidades? ¿hay muchos que están, pero que no deberlan estar? ¿es
necesario que existan más de aquéllos considerados superiores/mejores?

A propósito de estas pregWltas y de los absurdos gastos que se realizan en
todo el mundo, recordemos que con lo que se gasta en construir un
bombardero moderno, se podria edificar treinta escuelas con veinte salas de
clase. Similar comparación cabe hacer entre los gastos dedicados a salud y los
que se destinan a la defensa de una nación, siendo éstos últimos - y lejos-
superiores en prácticamente todos los países del mundo.
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4.7 El asunto se toma complejo, pues pudieran no existir necesariamente
motivaciones perversas y se podría tratar de dramas humanos: ¿Cabria
plantearle. a una pareja, la prohibición de la posibilidad de clonar a una hija, la
que por razones médicas estarfa condenada a muerte, prematuramente? Esta
posible disyuntiva también está cruzada por una variable económica En una
sociedad donde el derecho a la salud se toma casi un privilegio: ¿cualquier
pareja que se viera enfrentada a ese drama podrla acceder a una solución tal?
Hoy, la dramática realidad indica que de los niftos que necesitan un transplante
de médula, sólo una [nfima minada tiene acceso a ello. Para realizarlo, es
necesario contar con cantidades siderales de dinero o ser beneficiados por
una campaila pública de carácter social. Pero ¿y los cientos de miles que no
tienen ni una ni otra posibilidad?

La ética cristiana, particularmente la evangélica, no puede pretender responder
ni plantear de manera definitiva una única Unea frente a la temática. Nuestra
moral no pretende ser negati, a a priori y más bien aboga para que todos los
a\ances de la ciencia contribuywl a un más pleno bienestar humano. Ella sólo
expresará pareceres cuando los hechos demuestren el carácter perverso de
las intenciones humanas y la inteligencia no esté al servicio de la dignidad
hlunana, respetando su integridad e individualidad. Para ello se tendrá que
estar alerta, observando caso a caso - no como inquisidores- sin abortar los
esfuerzos que la ciencia pueda realizar para hacer la vida más humana, más
plena; pero si advirtiendo los excesos que se pudieran cometer.

Sobre este tema, además de recabar mayor información y facilitar el diálogo,
lo que nos resta es: reconocer la finitud, temporalidad e itinerancia de la vida
hlunana Todo ello como actitud básica frente a Dios, pues .'... en él vivimos,
y nos mmemos, y somos; ... " (Hechos 17:28a). Cuando en los evangelios
Jesús declara que Él es el camino, la verdad y la vida, con ello acentúa la
temporalidad respecto de nuestra existencia humana.



Como palabras finales, me permitiriadecir que según se desprende del mensaje
biblico,la vida hwnana no adquiere valor ni sentido en la medida que deseemos
petrificar nuestra existencia corporal. La trascendencia humana está dada en
la aper1ura que tengamos a Dios y al Misterio que El representa. En esa
comunión están las semillas de vida eterna.
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EL VIH/SIDA INTERPELA A NUESTRO TIEMPO.

Dr. Jan Hopman'

Sin duda, el lema del V!H/SIDA es un tema ético, y ello por varias razones.
Con el Dr. Sergio Zorrilla', podemos mencionar cuatro ejes de la construcción
enlre ética y VIHlSIDA.

I. "COMO CREACION LEGITIMADA DE UN ESPACIO Y UN
LUGAR DESDE EL CUAL HABLAR E INTERPRETAR LO QUE
ACONTECE. ESTE ESPACIO NO INHIBE O CENSURA LOS
DISCURSOS, PERO LES EXIGE NO OLVIDAR LOS DESAFIOS
IMPLICADOS POR LA ENFERMEDAD."

Es de conocimiento que las cifras sobre el avance de la enfennedad son
alarmantes. Hay más de un millón trescientos mil casos notificados a nivel
mundial. Por su parte, el número de muertes causados por el SIDA certificadas
en este continente hasta marzo de 1996, asciende a la cantidad de 392.751
personas, cifra que representa solamente los casos registrados.

I Teólogo Católico Holandés, especialista en Teología MNal. Vi'"c y trabaja el1 Chile de!ide hace
5 años. Actualmente es responsable del Programa Erica y Sexualidad del Centro Ecum¿nic-o Diego
de Medellln, espacio en cual se ocupa de tematica, relacionadas a ~exualidad. valores y cambio
cultural.
Recientemente ha concluido una valiosa investigación acerca de Jocas en Chile, sus efectos y
percepción a partir de los Jóvenes. Participa y mantiene un comrromi~o E.ctivo en diversf.s
organizacion~s vinculada a la defensa de los derechos de las per~nas lalc!i como: Amnistía
Internacional. movimiento Anti-censura (R(:K:) CONASlDA. FRENASIDA y otros,

2 Sergio ZoTrilla. F. "Etica y SIDA". en 'Reflexiones llcerca del SIDA', Ur.i\ergidad Jc Santia~o
de Chile. ClIlISA? 1997, pp.3-12.
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En Chile, hay 1.796 hombres y 196 mujeres con SIDA, según la información
del Ministerio de Salud del 30 de junio de 1997. Se ha informado de 2.888
portadores en las trece regiones del pals y se ha registrado el fallecimiento de
1.241 personas.

Las cifras no son los únicos aspectos que ,'alen, pero de todos modos el
VIH'SIDA nos hace pensar sobre muchas cosas. Por ejemplo, sobre las
relaciones sexuales, sobre la discriminación en la sociedad, pues elVIH/S IDA
funciona como un catalizador.

Un catalizador es literalmente un polvo que provoca reacciones químicas. Se
puede hablar de una función cristalizante del VIH/SIDA: todos los tipos de
pensamiento se visualizan y se concretan.

Por ejemplo, A Walter muestra en qué magnitud el VIH/SIDA conmueve en
la vida personal:

"Quien se ha confrontado con el VIH/SIDA, se encuentra consigo mismo,
su sexualidad, su miedo, su historia de vida. Involucrarse con el
VIH¡SIDAsignifica mezclarse consigo mismo, con la construcción propia
de la vida, la conducta sexual y la vivencia propia de la sexualidad.
VIH/SIDA significa que ha de preo{;uparse intensivamente con preguntas
sobre la enfermedad, el despido y la muer/e, independientemente de si
se está afectado. Y ello signijlca que el individuo se encuentra con su
propia impotencia y desamparo, desesperación y cólera. Por esto toca
el/7HISIDA de modo múltiple a su propia existencia. "J

Pero no solamente a nivel personal el VIH/SIDA nos hace preguntas. También
es un tema para los teólogos y, especialmente, para teólogos que se preocupan
de temas éticos. En principio, se puede pensar que el VIHlSIDA es nada más

lA Walter" "Aids als VersuchunS" (El SIDA como desaf:o). M\.nich, 198K; p.9.
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que una cuestión para médicos, enfermeros, asistentes sociales y sicólogos.
Pero cuando se piensa un poco más allá, se concluye que un teólogo debe
refle~ionar sobre el tema porque es lma enfermedad de este tiempo.

Como explicó Susan Sonntag', cada época tiene su enfennedad. En el tiempo
medieval, la peste: en el siglo pasado. la tuberculosis; y ahora, el VIHISIDA.
Sin embargo, la diferencia es que se identifica la enfemledad con actos
sexuales y, especialmente, con lahomose~ualidad, aunque eso esté cambiando
puesto que cada vez es más claro que el virus del VIHlSIDA nos toca a todos.

11. SEGUNDO EJE DE LA RELACION ENTRE ÉTICA Y SIDA.

Según el Dr. Zorrilla, "Como exigencia de proteger y promover los derechos
de los enfermos por medio de la elaboración de normas y reglamentos y el
desarrollo de discusiones sobre temas conflictivos. a fin de recrear las distintas
perspectivas éticas particulares confrontadas con la enfermedad."

En este campo hay muchas exigencias éticas; por ejemplo, el tema de la
confidencialidad, el tema de cómo se entrega el resultado del test de
VIHlSIDA, el tema de hospitales o clinicas especiales para los enfermos, el
tema de la interrupción de entregar losmedicamentos por razones burocráticas.

Desde mi punto de vista, hay mucho que hacer en cuanto a la protección de la
privacidad de las personas.

Urgente es una legislación sobre el VIHISIDA que incorpore el concepto de
la aUltnolTÚade la persona, partiendo de la confidencialidad y el consentimiento
informado. Hay cinco propuestas de ley a1lOraen el Parlamento.

~5mBn SonP!ag. "IIIncis a, M~thaphor". en 'lile Nc\.\ York Hc\ ic\\ nI' Rooks', 197H
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Lo más reciente es el proyecto de la ley sobre la pre,'ención de la infección
causada por el virus de inmuno-deficienciahumana, propuesto porlos diputados
Fanny Pollarolo, Maria Antonieta Saa, Vicente Sota, Jaime Naranjo, Ignacio
Walker, Francisco Bayo y Pedro A1varez-Salamanca, apoyado por
CONASIDA, y que tiene como principios básicos la prevención y la no-
discriminación.

111. TERCER EJE DE LA CONSTRUCCIÓN ENTRE ETlCA y
VIH/SIDA.

En la consideración de Sergio Zorrilla, surge "Como conexión explicita de los
desafios de la epidemia con los principios legitimadores de las democracias
modernas. Esta decisión permitió colocar rápidamente en relación, la
enfermedad con la problemática de lajusticia, con el objeto de exigir los medios
financieros necesarios para combatir la epidemia y asegurar el acceso
igualitario de los enfermos a las terapias disponibles."

En este campo nos encontramos con una serie de temas éticos:

a) Primero, las personas con VIH/SIDA tienen el derecho de estar informadas
sobre todo lo que pasa en el ámbito del VIH/SIDA, desde las estrategias
estatales, las decisiones clinicas, los protocolos de tratamientos y los
presupuestos de los servicios.

b) Segundo, es importante que el médico establezca una relación igualitaria con
la persona con VIH/SIDA. Ello no significa que los dos deban tener los mismos
conocimientos, sino que hay ámbitos en los cuales el médico es "el experto" por
su estudio, y que hay ámbitos en los cuales la persona enferma es la experta;
por ejemplo, la reacción a los medicamentos, la situación sicológica del
indiliduo y su 'entorno'.
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c) Tercero, y que resulta un tema importantlsimo, es la posibilidad de una
triterapia, que lamentablemente es inaccesible por el costo anual (400.000
pesos mensuales, incluida la carga viral y los exámenes médicos). Entonces,
salvarse - o no- depende del dinero. De allf que sea un lema ético el si un
Estado 'modermo' como Chile tiene o no la obligación ética de entregar esta
triterapia a gente que no puede pagar por los medicamentos.

En 1997, a pesar de las propuestas positivas del Ministerio de Salud y del
Ministerio de Hacienda, la Cámara de Diputados y el Senado se negaron a
aprobar la propuesta para fmanciar la entrega gratuita de los medicamentos.

Además, en este campo, la publicidad sobre el descubrimiento de nuevos
fármacos y la entrega de ellos, debe ser muy cuidadosa para no provocar
falsas expectativas.

IV. CUARTO EJE ENTRE ETICA y SIDA.

"Como circunstancia y situación que legitima la discusión, en la perspectiva de
un espacio público profundamente influenciado por las dinámicas de los medios
de comunicación, de la problemática del 'sentido",apunta en este cuarto aspecto
el Dr. Zorrilla.

Los medios de la comunicación juegan un rol fundamental, acerca del modo
de informar a la gente (toda la discusión sobre los spots del VIH/SIDA, el tema
de la prevención y la discriminación a 'grupos de alto riesgo'). A ellos les cabe
un papel significativo tanto en la prevención como en la información sobre un
acontecimiento tW!importante en este siglo.

Después de la explicación de la construcción de la relación entre Etica y
VIHlSIDA, deseo relacionar el tema de la 8ioéJica con el VI~I/SIDA.
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Quiero mencionar aquf tres grandes principios de la Bioética: laautonomla, la
beneficencia y la justicia.

1. El principio de Autonornra.

En primer lugar, quiero considerar los dilemas éticos en tomo al principio de
autonomía, que se refiere a los conflictos que surgen entre la salud pública
\'ersus los derechos y libertades democráticos.

No se puede comparar nuestro tiempo con el tiempo bíblico o el tiempo
medieval. Como dice Javier Gafo:

"Puede afirmarse que las prescripciones blblicas ante la lepra (Lev. 13,46)
tienen ese trasfondo de la responsabilidad de las autoridades en velar por la
salud pública, que continuó en las epidemias medievales que, en algún caso,
como la peste negra, diezmaron la población europea. '"

Por eso, sin duda ahora hay más respeto por lo~ intereses del indi\iduo y se ha
llegado a una concepción más diversificada sobre los derechos humanos, en lo
referido a la autonomla y libertad de las personas y aparecen como
especialmente sagrados, sin negar las exigencias sociales en áreas de la salud
pública.

Por esto es de suma importancia reflexionar sobre esta autonomía y la libertad
de las personas en combinación con la Carta de los Derechos de los Enfermos
(1973), documento que trata sobre la relación entre los profesionales de la
salud y los pacientes.

~ Jnil'r Gafo, "Un reto a In BiDética", en: José Maria LaITÚ (red.) "Compa~iendo eS(' tiempo del
t:'n~ermo de SIDA", Madrid, 1997. pr.112-113.
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Este es un tema que preocupa ya que los principios de autonomía, es decir, la
confidencialidad y el consentinúento informado, es generalmente aceptado por
los médicos, pero no'se aplican en la práctica; por ejemplo, muchos médicos no
respetan la privacidad de las personas y tampoco se aplica un consentimiento
resermdo entre el médico y el enfermo, También influye el que la sociedad
chilena esté siendo discriminatoria, ya sea en relación a las cla~es sociales, ya
sea por la pertenencia a grupos marginales, ) a sea por razones étnicas,

Lo anterior fue muy claro en la encuesta de la FIUldaciónIDEAS. que reflejó
que 10da\la hay baslante discriminación en la sociedad chilena en muchos
campos (véase la 'tabla de carga valórica de discriminación e intolerancia'),

La tabla de carga valórica de discriminación e intolerancia menciona como
gravisimo (má~ que un 50 por ciento) los temas de la censura, la pena de
muelte. el aborto y la homosexualidad,

"Los Indices de peligro, riesgo, alarma y preocupación en una serie de otros
temas sensibles para la convivencia civ'ili7.ada,obligan a repensar el modo como
estamos construyendo nuestro pals en esta era de modernización. puesto que
realmente no hay modernidad sin que la tolerancia y la no discriminación estén
fuertemenle arraigadas en nuestra cultura nacional, ".

Por eso no es sorprendente que muchas veces las personas con VIHlSIDA,
\'ivan aislados y solitarios y no puedan compartir su enfermedad. Por lomismo,
es necesaria una reflexión profunda sobre el lema del aislamiento.

b 'Primera alC:Jc:sta. intolerancia )' discrinl'nación. illforme ~ ant:lisi,,". D~pa•..arnent.) de
So.::iologi,l.lTni\'crsidad de Chile. 1997, p.27.
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a) El aislwnlento de los afectados por el VID.

En el inicio de la enfermedad, desde los aflos 83, hubo un debate fuerte para
aislar a todas las personas con VIH, a los llamados 'grupos de riesgo'. La
pregunta clave fue: ¿se puede tomar esa medida de privación de libertad con
los hemofilicos, infectados antes de la elaboración de los tests, con los rllftos a
los que se trasmitió el VIH durante el embarazo, o con los homosexuales que
no asumen comportamientos de riesgo?

Pero con la excepción de Cuba (que también cambió su polfticade aislamiento
en 1989), en ningún pais se decidió aplicar el aislamiento, y ello por varias
razones:

1) La separación no tiene sentido, porque las personas asintomáticas también
trasmiten el virus y a veces no saben de su calidad de portadores.

2) Además, es éticamente inaceptable aislar a una persona por hechos que
podria hacer en el futuro.

3) El aislamiento de personas con VIH significarla la acentuación de la
discriminación de grupos sociales ya estigmatizados. Por ejemplo, en Chile y
en muchas partes del mundo hay ya una fuerte estigmatización hacia la gente
enferma yeso habrla significado ya un refuerzo de la discriminación.

Me parece que de ningún modo tenemos que aceptar el que se trate a las
personas con VIH/SIDA como chivos expiatorios que tienen que sobrellevar
toda la carga de la sociedad. El libro del Levitico 16 se refiere al tema de los
chivos expiatorios: "uno, como sacrificio a Dios; otro, para Azazel. el demonio
en el desierto". Un chivo es bueno, destinado a Dios; otro, malo y destinado a
I'3gar por el desierto. La discriminación radica en esta actitud social de dividir
a las personas en gente buena y gente mala, la gente sana y la gente enferma.



Creo que éticamente es necesario luchar de manera positiva contra esla
discriminación. Como quedó de manifiesto en forma muy clara en la encuestn
de la FIUldación IDEAS, todmia hay bastante discriminación en la sociednd
chilena en muchos campos.

b) Hay un clamor por un "SCREENING'" general de la Población.

Primeramente, la pesquisa masiva será lUlgasto extraordinario y lUlamnln
política económica en el campo de la sanidad. SeglUldo, que va a significar UIl
test obligatorio en lUl país o en el mlUldo. Va a provocar mucho pánico y
mucha gente no estará preparada para recibir una respuesta, sea positi,'u o
negativa. Y lo más importante, desde mi PlUltode vista, es lo que significa UIl

test, que se refiere a lUla enfermedad que tiene lUla indiscutible resonancia
moral, traducible en más discriminación ymenos acogida Además, con lUlte>1
obligatorio se viola la libertad individual, la intimidad y la privacidad de In~
personas A ello debería aIIadirse el riesgo de la no confidencialidad

Muchos profesionales no están preparados para entregar lUl test positivo )'
muchas veces se rompe la confidencialidad de la persona por ignorancia o por
falta de criterio. Yeso no solamente ocurre con la entrega de los resultados,
sino también en el tratamiento de las personas en los hospitales o en ,••
cárceles. Es urgente lUlaley que proteja la privacidad de las personas, lo que
trae como consecuencia que la persona, que está enferma, también se sienta
marginada en establecimientos donde necesita ayuda de salud y espiritual

En tercer lugar, en el caso de donación de órganos, tejidos, sangre y semen. se
considera que es éticamente exigible realizar las pruebas del VIH, porque hay
un riesgo de contagio; pero como las donaciones son libres, puede exigirse
como condición previa el sometimiento al test de detección del VIH.

1Pe~quisa.
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Un problema sensible puede ocurrir en entornos familiares ante la urgente
transfusión de sangre a un pariente necesitado sin un chequeo anterior.

En cuarto lugar, un problema especifico es la posible inclusión del test del VIH
en las licencias matrimoniales. Hubo un debate en los Estados Unidos después
de un documento que exigia a los que piensan contraer matrimonio, que deben
estar indemnes antes de la boda religiosa o civil, de cualqwer enfermedad de
transmisión sexual. Por ejemplo los Estados de Illinoisy LolÚsianna, incluyeron
también la prueba del VIH.

Me parece que esta medida seria sumamente costosa y, además, que hay una
falta de eficacia en ella, y ello por:

1) La gran frecuencia de relaciones sexuales previas al matrimonio. Además,
porque se debe tener en cuenta la existencia de test de resultado erróneo,
como consecuencia del periodo de ventana

2) Además de su incidencia en la libertad y privacidad de las personas y del
riesgo de violación de la confidencialidad, me parece una medida ineficaz, una
mala politica sanitaria y que comportaria significativos números de falsos
positivos y negativos, ya que el test no es siempre confiable.

En quinto lugar, también existe la posibilidad de someter al test de las mujeres
embarazadas. Por medio de esta investigación podrian conseglÚrse dos efectos
positivos para la mujer: proporcionarle un tratamiento médico durante el
embarazo y que, en caso de sernegativo el resultado, pudiese afrontar con más
tranquilidad su maternidad.

Pero los beneficios para el nuevo ser son swnamente discutibles, ya que no se
puede saber si está efectivamente infectado; además, se sabe después de 18
meses de vida si realmente el bebé desarrollará la enfermedad, y todavía no
existe un tratamiento terapéutico al respecto.
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Por otra parte, la realización del test de detección del VIH tropien con las
dificultades prácticas y éticas que hemos visto anteriormente. Entonces, lo
único correcto es ofrecer el test a toda mujer que voluntariamente lo desee.

En Chile, por instrucciones del Ministerio de Salud. los servicios deben pedir
autorización a las personas para efectuar el test, incluidas mujeres
embarazadas.

Lamentablemente, en la práctica no pasa siempre esto y las personas no están
acostumbradas a reclamar antes un médico, porque muchas veces éste parece
como Dios que sabe lo que es bueno para la persona.

En sexto lugar, ¿es permitido recurrir al screening en los trabajadores?

Estimo que está totalmente injustificado que se exiga la obligatoriedad del test
a las personas que ya han sido admitidas en un puesto de trabajo. Hay un
problema especial cuando se trata de una primera contratación y en eso no
considero éticamente justificable que se deje de contratar a Ima persona única
y exclusivamente por su condición de ceropositivo .Mantengo la posición de
que tampoco se puede exigir un test antes del contrato de trabajo, porque en
el caso de un rechazo ningún empleador va a contratar a una persona que
rechace el test.

En séptimo lugar, aparece como uno de los problemas más complejos el de la
aplicación masiva del test del VIH a los pacientes hospitalizados. En principio,
ha habido importantes presiones para que se haga obligatoriamente la prueba
del virus del VIHlSIDA a todo paciente que va a someter a una intervención
quin.rrgica o, al menos, a Ima cirugía mayor Ello fue generado por el pánico
desde el mundo médico. Estoy de acuerdo con Francisco Javier Gafo, cuando
dice "que el test obligatorio o rutinario de todas las personas hospitalizadas no
eSlájustificado". E insiste en que "el fin perseguido, la protección del personal
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sanitario, puede conseguirse adoptando las necesarias medidas de precaución,
que deben aplicarse hoy de forma generalizada. ".

Un octavo punto es que se puede discutir la exigencia moral del profesional de
la salud de atender al infectado por el VIH, pero es claro que el enfermo tiene
derecho aque se le evite cualquier contagio. Me parece claro que, en principio,
existe una obligación de los profesionales médicos, que han tenido
comportamientos de riesgo, de hacerse el test de VUI y que. si el resultado
fuese positivo, el profesional debería abstenerse de determinadas prácticas de
especial riesgo. Y en todo caso, siempre tiene que prevenir para que él o ella
no contagie o no sea contagiado. También el profesional de la salud tiene sus
derechos, pero él o ella puede protegerse, y por eso, desde mi punto de vista,
está obligado a atender a la persona con VIH/SIDA.

Después de la elaboración del tema de la autonomía seguimos con el segundo
principio, el de la beneficencia

2. El principio de Beneficencia.

Antes de que se detectara el virus del VIH/SIDA, existia 1mequilibrio entre la
exigencia ética del médico de actuar en servicio de la población y la
ponderación de los riesgos dimanantes de la praxis sanitaria: el de no estar
expuesto a gra,.es riesgos de contagio. Pero, con la aparición del VIH, está
roto este equilibrio, esta pax antibiótica y además estamos ante una
enfermedad en la que confluyen eros y thanatos, y en donde la poderosa
medIcina sigue sin tener un tratamiento finalmente curativo, ni Ima vacuna que
la pueda prevenir.

Pero todos 105 médicos y profesionales de salud son también personas) por lo
mismo, tienen sus juicios y prejuicios, aunque haya una declaración de la

1( J. Gnfo. idem, p,I:!1.
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Asociación Médica Mundial, aprobada en su XXXIX Asamblea de I9R7 en
Madrid, en la que se establece que:

"Los médicos tienen una tradición, larga y honrosa, de prestar asistencia
compasiva y valiente a los enfermos al1igidos con enfermedades infecciosas."

No es fácil responder la pregunta de si eso es dlido también para el
VII-iJSIDA.

En principio, casi todos los médicos y personas tenian miedo, y la cuestión es
si el principio de beneficencia (el médico debe actuar al servicio del enfermo)
se puede aplicar a esta enfennedad.

En este sentido, pregunta Ja\'ier Gafo:

"La pregunta es si la existencia de esa tradición (el médico debe actuar en
servicio del enfenno) tiene fuerza vinculante en la situación actual ante la
epidemia del SIDA y si la argumentación, basada en la historia y en la
tradición, es suficiente para fundar la exigencia ética de asumir el riesgo
implicado hoy ~'I1la atención a los infectados por el VIH".'

Pero Gafo lleva a una segunda línea de fundamentación, basada en el
planteamiento de E.D. Pellegrino, quien toma como punto de partida la
afirmación de que los conocimientos de los médicos no son propiedad suya,
sino que los han conseguido a través delos privilegios, no sólo económicos, que
han recibido de la sociedad en su formación médica, privilegios que tienen
como base el bien de los enfennos. Según Pellegrino, ello significa que los
profesionales médicos, así como los de enfermeria, tienen deberes éticos que
otros no tienen. La sociedad les ha concedido una serie de prerrogativas que
están ordenadas al bien de los ciudadanos.

~ J. Gafo. ídl'm. p. 12K
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Por ello, Pellegrino sostiene que cierto grado de sacrificio personal y de
altruismo son obligatorios en los médicos. Y en este contexto se puede
preguntar si la asistencia a personas con VIHISIDA tiene que ser efectuada
de modo voluntario, que es la posición de D. Gracia, en "Fundamentos de
Bioética".1O

Pero esto provoca, segim Gafo, una serie de problemas:

"No sólo podría imponer cargas muy fuertes sobre los profesionales dispuestos
a esa atención, sino que, sobre todo y relacionado con lo anterior, podría
conducir a un insuficiente tratamiento de los afectados por VIHISIDA y
reforzaría el estigma social que ya pesa sobre ellos"."

En esto estoy de acuerdo con Gafo, respecto que la división de los
profesionales entre 'médico de SIDA' y 'otros médicos', me parece
profundamente insatisfactoria, ya que está enjuego el bien del enfermo y todas
la~ tragedias asociadas al SIDA.

Se puede preguntar, con Gafo, sobre ciertos principios:

"¿No se puede oponer a la autonomía del enfermo de SIDA, que pide ser
tratado, la autonomía del profesional que se niega a hacerlo?" Y Gafo dice, con
razón: •

10 D. Gmcia. "Los médic('ls y el SIDA. Problemas éticos de la asistencia médica a klS enfermes
d< SIDA". en: J Gafo (de) "Un relo ..:. p.I22.

JI 1. Gafo, ídem, pp. 129)' 130.
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"Sin negar la autonomía, éste debe conciliarse con el principio de beneficencia
y esta tradición médica me parece muy valiosa en este tiempo", IlEn este caso,
según mi pw1to de vista, el principio de beneficencia tiene más valor que el
principio de autonomía, dado el "alor común que tiene por la sociedad,

3. Plincipio de Justicia.

Hay ahí dos defiuiciones importarltes:

a) La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, su derecho
(Justiniano est perpetua voJuntas ius suum unicuique tribuere) y este viejo
principio está actualizado en la Declaración de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, de 1948, que dice:

b) "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure. así
como a su familia. la salud y el bienestar y, en especial, la alimenlación, el
,'estido. la vivienda, la asistencia médica y los ser\'icios sociales necesarios"
(art, 25)

Todos sabemos que el derecho a la salud no es igual para todos los chIlenos,
La discusión sobre la presentación de un cheque en blanco o de un cheque en
garantía es significante, y los hechos (un niflo murió porque los padres no
podían cumplir con este requisito y, ademá~, hay mil reclamos por no atender
a personas afectadas que requieren atención médica de urgencia) muestran los
problemas que existen en el ámbito de la salud,

12 J.OaJ(),ídem,p_131.
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Por esto, desde mi punto de vista, posturas neoliberales como la de Nozick IJ

que defienden el neoliberalismo en el ámbito sanitario, me parecen muy
peligrosas e injustas.

Nozick deriva estas conclusiones de las premisas sobre los derechos
inalienables de cada persona; pero, ellas son premisas en las cuales no se
ofrecen argumentos.

Me parece necesario un planteamiento igualitario, por el que se justifique una
asistencia sanitaria general, deducida de la concepción de lajusticia de Rawls.

El primer principio de Rawls es:

"Cada persona debe tener igual derecho al más total)' extensivo sistema de
libertades básicas compatibles con un similar sistema de libertad para todos. "••

El segundo principio dice:

"Las desigualdades sociales)' económicas deben estar organizadas tanto a) por
el máximo beneficio posible de los menos privilegiados consistente con el
principio de ahorro común [el principio de ahorro común existe en la im'ersión
justa de los intereses de las generaciones futuras), como b) ligado a servicios
)' partidos abiertos bajo toda condición de igualdad de oportunidades justas. "11

II Cfr. R, Nozick, "An.uchy. State sud Utopia". Nue ....a York. 197-t.

l4 "Each flerson is In hsvc all equal right to (he mo:rtextensive total i)'stem of cqual basi,.
Iibertie~ compatible wilh a sin~ilarsystem oflibcrty [01" all". J. Rawls, "A Theory of Justice".
1971. p. .102.

1.1"Social and economic inequalilies art' to be arranged so that they 8re both a) lO the grc:.atest
bendit al' the least aJnntaged. consisten1 wlth the loint sa....ings principIe [the joint sa\tings
principIe prO\,"idcsCOI" [air iO\estment in the intercsts of future generatiolls], ami b) attlchoo lo
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Con estos dos principios generales, Rallls llega a la conclusión:

"Todos los bienes sociales primarios [libertad y oportunidades, ingresos y
riqueza. y las bases de autorespeto] deben ser distribuidos equitati\'amente, a
menos que la distribución inequitativa de todos o algunos de esos bienes sea
para la \'entaja de los menos fa\'orecldos"'''

Siguiendo Rawls con la prioridad por los pobres. y aplicando esto a personas
con VIII/SIDA, llegamos ala conclusión que al principio de la autonomía, en
combinación con la tradición médica de beneficencia, y aplicando lajusticia de
que casos iguales exigen tratamientos iguales, tiene que conjugarse con la
opción preferencial por los pobres.

y sobre eso dice Gafo:

"Como se ha afirmado, el fuste y \'igor ético de una sociedad se manifiesta por
la atención y el apoyo que muestra a sus miembros más desfa\'orecidos. Esto
debe ser realidad en el drama del SIDA, así como en otros grupos sometidos
a ,.aloraciones sociales negati\'as: los ancianos, los deficientes, ciertos grupos
radicales ...""

Es cierto lo que dice Jonathan Mmm, Director del Programa de la OMS para
el SIDA, que esta enfermedad planteaba gra\'es problemas de salud en los
países occidentales. pero constituye en el Tercer Mundo tma \'erdadera

otlices ami partics opcn lo 31l1ltlder conditions uf fair t'qualit) of opportunÍly". ¡bid.

lo .'\11social ;'lrimar~igoods (Iihcrty and oprortllllily, ¡ncome anu \\calth, and Ihe bm,cs 01' sel¡:
re~pt:'clJare t.:> be distrihuh:d equlllly unlcss amI unequsl Jishhutioll 01'any or all of~he~e goods
is lo ¡he advantage ofthe kas! fa\ored", ¡bíd., P 301.

1"1 Javit"f Gafo, ídem. p.135.
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catástrofe. Los problemas en general con la salud en el Tercer Mundo son
graves y el SIDA es solamente una enfermedad más.

Se muestra ahora con el famoso cóctel de medicamentos, porque en los países
desarrollados el cóctell (el medicamento tripartido) es accesible para cualquier
persona. Lamentablemente, en los países en desarrollo, todavla lo es sólo para
alguna gente de una clase privilegiada y ello no ocurre sólo con el VI~I/SIDA,
sino con todas las enfermedades.

Por eso se debe ser prudente para únicamente juzgar sobre el tema del
VIH/SIDA, sino que debe criticarse el sistema de salud en su totalidad, porque
los tres lemas éticos, la autonomía, la beneficencia y la justicia, el sistema, en
general, no los cumple y menos con personas con VIWSIDA, que son vistos
muchas veces como los parias de la sociedad.

Concluyendo, hay más que hacer en el tema del VIWSIDA En esto, la Etica
y la Bioética deben hacer mucho. a diversos niveles, ya sea en la relación
m.!dico-paciente, ya sea en el campo de los medios de comunicación, ya sea,
en general, en el tema de la discriminación.

También en el tema de la Bloética, el concepto de autonomia - partiendo del
sujeto-, el concepto de beneficencia y el concepto de lajusticia, pueden ayudar
bastante para obtener una sociedad más humana; pero ello exige una reflexión
profunda sobre el tema de la salud y la conducta de personas para obtener una
sociedad más justa



EL CUERPO Y LA ETlCA EN EL CUIDAJ)O PASTORAL
REFLEXIONES DESJ)E LA TEOLOGIA y LA MEI>ICINA

Or. Jo,!:e Cá,deno.< H,ito.

PALABRAS INICIALES.

Una reflexión médica. biológica y ética, especialmente de los temas abordados
por la bioética. requiere - creo- revisar en contexto teológico y sicomédico,
nuestra comprensión y perspectivas acerca de un constituyente básico de esta
reflexión, el cuerpo.

Este artículo no pretende entregar opiniones originales. No me propongo
reflexionar en forma novedosa o critica desde alguna forma o linea de
pensamiento en especial. Más bien deseo entregar diversos elementos, a partir
de algunos puntos de visla genéricos, que estimo pueden ser útiles para pensar
el tema con alguna infonnación extra. Así, pues, la mayor parte del artículo es
deudor de uno u otro autor/a. Elegi de entre aquéllos que conozco. no
muchos- opiniones y conceptos que me parecieron meritorios de considerar.

La selección y su organización dentro de este trabajo sí es responsabilidad mía.
tanto en lo acertado como su contrario. De vez en cuando alguna pregunta.
reflexión u opinión, surge desde mis propias dudas y cuestionamientos respecto
a lo que han sido mis vivencias y experiencias en la íglesia como también fruto
de la reflexión sobre las mismas.

La elección y la reflexión que intento en algunos pwllos, sigue el propósito de
proveer de elementos desde las fuentes consultadas para quienes estén a su
,.ez estudiando o rellexionando sobre el asunto desde Imaperspectinl más que
nada pastoral y personal; y quizás para estudiantes que estén enlrentando
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temáticas relacionadas. Si no consigo ayudarles al menos a crear algunas
dudas, entonces habré fallado en mis intenciones prioritariamente docentes.

ASPECTOS GENERALES.

El cuerpo, amijuicio, es uno de los terrenos concretos sobre el cual el discurso
teológico evangélico (protestante) y el de la ciencia médica se encuentran o se
desencuentran, considerando esto último con mayor frecuencia Por esta razón,
una disquisición reflexiva de esta temática desde ambas perspectivas - la
siquiátrica y la teológica- que pretenda hacerlas dialogar, tiene su lugar en la
discusión bioética. Intentaré, a continuación, realizar precisamente lo anterior
al repasar aspectos diversos.

EL CRISTIANISMO Y EL CUERPO.

La relación del cristianismo con el cuerpo no ha sido históricamente ni fácil ni
sencilla. Y esto no sólo en el caso del protestantismo como algún autor ha
insinuado. La atención positiva o negati va puesta en el cuerpo y sus
particularidades, especialmente en las connotaciones sexuales, eróticas y
estéticas del mismo, ha sido fuente de partida de herejías y excesos en ambas
direcciones; es decir, por exceso y por defecto. Sin duda, también, el campo de
grandes heroísmos ala hora de superar los condicionamientos del cuerpo en el
dolor y la necesidad al enfrentar, por ejemplo, el manirio.

El triunfo de una moral de restricción (casi una copia de la del mundo pagano)
en paralelo con rula conceptualización dualista alma - cuerpo, han creado
innumerables problemas en estas áreas. Al parecer, según un autor 1, una
moral de limitación al sen.icio de los intereses de la sociedad en el ambiente

1 Brown, Pe:er. "Cuerpo} Sociedad, Los CristlanClS y la Renuncia Sexual." BarcdonH: Muchnik
Eds, Fspai'la. 199.1.



pagano y filosófico de los primeros siglos de nuestra era. no tendría
connotaciones tan conflicti"as como en el cristianismo.

Por otra parte. en cuanto a la relación con el propio cuerpo y a "eces su
manipulación. algunos llegan rápidamente - incluso hoy- hasta excesos tan
e\identes como confundir el mensaje de la gracia con la obsen ación de
algunas dietas especificas y abstinencias. o mutilaciones (castración)
determinadas.

Aún cuando algunos "en en la alabanza y extrema "aloración de la continencia
y de la "irginidad que hacen los cristianos de los primeros siglos, el "alor de
una critica social; o, de otra manera. como una renuncia a seguir participando
en la mantención del orden social a tra"és de no prestar más el cuerpo para
ello (en el proceso asumen el cuerpo como suyo, lo reclaman para sí y '"se lo
nieg:m a la ciudad"). no creo menos cierto que finalmente esta, tendencias
emparejadas con el dualismo exagerado se comirtieron en todo lo contrario de
una rebeldía socia1.'.

En otro aspecto, parece que las corrientes centrales de la tradición judía y
cristiana, así como de la mayoría de las religiones. tanto en Occidente como en
Oriente, han tenido siempre una comprensión integral u holística del cuerpo'.

A todos nos han enseñado, y con bastante frecuencia que tanto la palabra
hebrea "nephesh" en el A.T. como la palabra griega "soma" en el N.T. tienen
un significado holístico. La comprensión de la existencia es radicalmente
corpórea, tanto enjudíos como cristianos -cosa bastante clara en Pablo. Tanto
así que el credo apostólico no concibe la "ida sin la resurrección del cuerpo.

} ¿Unu l"Spl"cie de hu •••J~¡j dI." \'iellt~es?

J ){,lt.Incy. Hunler J. «(Jell Ed.) Didiorutr\ of Fa...toml elITe and COllllsding. Nash\illc:
Al:'ill~d()n Pro:ss. 199(1 USA..
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La influencia de un aspecto del dualismo griego, en su vertiente despreciativa
del cuerpo - hay también una linea o énfasis contrario en la consideración
griega del cuerpo-', se dejó sentir muy pronto en la iglesia primitiva, la que
intentó escapar del pecado a través de ciertos ejercicios corporales destinados
al control y manejo del cuerpo en sus necesidades. (Ascética, "askeo" gr.
ejercicio)

Sin embargo, siempre quedó claro, también en los primeros siglos, a excepción
de alguna corriente que vio al cuerpo como una excrecencia de lo material
caído a ser superada, que la redención en el cristianismo, de acuerdo al credo
apostólico, no involucra un escapar del cuerpo, sino la transformación de éste

Precisamente esta esperanza actuó como la base de los esfuerzos para lo
anterior, con el fm de controlarlo y dominarlo hasta el límite de su destrucción.
Se trataba de una vida renovada en un cuerpo nuevo. En muchos intentos
ascéticos cristianos ejercidos sobre el cuerpo, se advierte precisamente deseos
por construir o modelar un cuerpo nuevo, propósito que acompaña desde
entonces y hasta hoy al esfuerzo voluntarioso por construir la ciudad nueva.

Es imposible no advertir un paralelo entre ambas formas de ortopraxis y, a la
vez, una relación con nuestras modernas ascetas secularizadas - las
anoréxicas- intentando ellas también modelar un cuerpo alos criterios propios
de belleza. Ajuicio de las corrientes centrales y - según mi modo de ver- más
equilibradas del cristianismo, no se trata de una vida como alma acorp6reasino
de la resurrección en cuerpo, y en el presente eón, de una vida corpórea
responsable.' Tampoco, además, de la construcción por puro voluntarismo de
la ciudad o del cuerpo nuevo.

4 Comunicación personal: Prof E. Otero. Facuhad de FiloiOfia. U. de Chile

~ .\1e doy Cl.enta que l."stoy despachando de modo rápido y superficialmente un asunto que no
ha sido Inn simple ni tan desapasionado en la historia del cristillnismo y de los cristianos y
cri~1ia1asen .;:uantoa le relación entre ellos y con sus ('uerpos.
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DISQl'ISIClONES EN TORNO A UNA DEFlNICION.

Asi pues, antes de instruir directanlente a los creyentes acerca de qué
"ejercicios hacer" o "prilcticas relati\'as al cuerpo el cristiano debe tener" para
mantenerse sano y "\'igoroso en lacmne" - es mejor decir "cuerpo"-, quizás sea
de algún beneficio dar un \'istazo a las formas actuales de considerar el cuerpo
en la, ciencias de la salud mental. Lo anterior, con ellin de \'er si armonizan
o no con alguna de las que hemos descrito como tendencias centrales de
comprensión del cuerpo en la tradición cristiana occidental. Es necesario pues
aclarar y discutir ampliamente algunos conceptos antes de indicar lo que
consideramos los cristianos que las ciencia, biológica, pueden hacer -o no-
sobre el cuerpo humano, precisamente porque hay más de una manera
cristiana de enfrentar el tema. Esta \'isión, que me parece central, puede ser
estimada como ajena y casi "no cristiana",

También se debe revisar, aWlque sea bre\' emente, algunos de los distintos
aspectos involucrados en una defmición amplia de cuerpo y corporalidad.

DESDE LA SALUD MENTAL.

Para algunos, la insistencia de la siquiatría en los aspectos biológicos y anímicos
yen las relaciones teóricas entre ambos, ha opacado el hecho fundamental de
que la existencia humana es ser "existencia en la carne". E, decir, que "... el
cuerpo se constituye más allá de lo biológico, como conocimiento, lenguaje,
metáfora, continuidad de sentido biográfico; corno belleza ética o erótica, y
que, además subsume su condición de bias, ahora corno finitud y limitación,
elementos consustanciales a la idea de lo finito y trascendente."

"A esta dimensión del cuerpo se ha denominado corporalidad, o cuerpo vi\"ido
(Leib), que, corno tal, engloba su paradójico ser cuerpo - psíquico.'"

ti ('estr. Ojeda lcornp.l "I.a c(lrporalidad y las pertur ba(:iones psíquic,'ls." Prólogo. Pág.l5.
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Queda claro que hablar del cuerpo es más que hablar de lo estrictamente
somático en cuanto bios.

Quizás al detenemos en estas consideraciones podamos comenzar a percibir
que referimos al cuerpo en cuidado pastoral, más ampliamente aún. a los
aspectos éticos en nuestra relación con el propio cuerpo, las relaciones entre
los cuerpos y del cuidado del cuerpo, en el sentido general que le dimos.
significa mucho más que expresar preocupación por una cierta sensación de
bienestar obtenible después de algún ejercicio o posturas y dietas
determinadas.

Sin embargo, y esto debe \'oh'emos precavidos, tampoco se trata de encontrar
en la temática una nue\'a fuente de disquisiciones, ahora teológicas -
sicológicas, que finalmente nos alejen cada vez más de la vivencia propia de
seres encarnados. Tampoco - menos aún. iniciar el diseí'lo de gimnasias y
dietas sal\'adoras, con supuestos poderes para Ile\amos a la trascendencia.

CUERPO E IDENTIDAD.

En la corporalidad. están involucrados elementos de identidad y de continuidad
biográfica. Quizás por ello nos sea tan incomprensible que algunos se nieguen
a ver en lacirugiaestética algo más que un ejercicio vanidoso, Cualquiera que
haya visto el cambio y la significación relacional que tiene una cirugía estética,
arreglos en la dentadura o de heridas y/o manchas de la cara, no puede
compartir juicios tan livíanos.

La aceptaciÓn de nuestro cuerpo, y más aún la \"Ívencia adecuada de nuestro
cuerpo objetivo en sus particularidades, es Wla tarea del desarrollo y la
madurez muchas veces no superada El cuerpo es el campo de innumerables
juegos sociales de aceptaciones y recbazos. Cualquiera que haya oído a una
mujer adulta contar cómo soñaba en su infancia poder cambiar el color de sus
ojos porque su madre. socialmente venida a menos, la comparaba con sus



familiares de ojos claros - con el mensaje entre líneas, "superiores'-, no puede
pensar que cuando nos referimos al cuerpo en consejo y cuidado pastoral. sólo
nos referimos a unos ejercicios y dietas para consenar la salud. Son evidentes
los aspectos de status, etc., que le están asOCiados

En la tarea docente me resulta significativo 'er a estudiantes de teologia,
supuestamente de "amnzada", manifestando con frecuencia. y en fomla
explícita. el color de su piel "blanca", como 1m rasgo importante en sus
autodescripciones corporales. A ,eees, incluso, en forma distante de la realidad
consensuaL También, en la mayoría de las veces, al retratarse omitian sus
I.onas genitales, de modo que los dibujos de si mismos aparecen asexuados
¿Tiene esto algo que "er con una herencia mal entendida de tradiciones en la
consideración del cuerpo que hemos heredado los cristianos de los siglos
precedentes, pero cuyo significado se perdió o cambió en el camino-".

Por otra parte, cuando "emos los excesos vulgares con que algunos cristianos
de vanguardia celebran supuestas libertades "en la gracia" y liberalidad en la
expresión de su condición de seres encamados, no deja de llamarnos la
atención de nuevo la dificultad con que el cristianismo occidental enfrenta esta
realidad consustancial de la existencia. Se adúerte dificultad en percibir el
ámbito de lo sagrado en la diaría vivencia de su condición de cuerpo, asi como
resulta siempre dificil manejar lo trascendente y sagrado oculto en la
profundidad de lo cotidiano de la relación entre los cuerpos. Parece no ser
factible "ivirio con libertad y responsabilidad.

Por lo trultO,debemos tener muy claro ~'11el cuidado pastoral que la experiencia
sicológica del cuerpo es fuente primaria de la autoimagen. Sentimientos v
actitudes hacia el cuerpo aprehendido desde las percepciones corporales
originadas en el cuerpo mismo, opro, eniemes del mundo externo. integradas.

H[(l\\n I'ch:r. "'luC'lpo \ SncicJIH1 l.oo,; Cri .•lian{l'Ó \' 111RI.°llun":HI. Sc.,ual" l}lI~els. U.lIIlt".
'",\dál . bll ~ la '\cllm:llleo
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e\.aluadas, organizadas, y proyectadas otra vez al cuerpo, son material
constinlyente de nuestra imagen más básica, nuestra imagen corporal '.

Interesante seria detenemos por un momento en uno de los trastornos más
enigmáúcos de lasiqwalrÍa, la anorexia nerviosa, patologia a la cual especialista
ha llamado "delirio de belleza"'. Anteriormente nos referimos de pasada a esta
afección, a fm de establecer un paralelo, En la anorexia nerviosa, es posible
determinar una profunda alteración de los esquemas e imagen corporales, asi
como un tenaz propósito sicótico - según ese autor- de modelar el cuerpo de
acuerdo a un ideal propio delirante y ajeno a la realidad del cuerpo concreto,
incluso a costa de su existencia

También es posible establecer qué personas con límites corporales claros,
firmes, precisos, suelen tener un self más firme. En cambio, aquéllos con
límites e imagen corporal laxa, frágil y vaga, muestran un selfmás frágil, con
sentimientos de estar abiertos, des protegidos, indefensos, de ser vulnerables.

Una corporalidad frágil, o una corporalidad "ivenciada inadecuadamente, puede
inducir la necesidad también desajustada de crear estructuras artificiales
externas que compensen supuestas deficiencias, o establezcan los límites
necesarios que el cuerpo no sea capaz solo de constituir. A este fm pueden
prestarse diversas vestimentas, joyas y otros adornos, como uniformes. etc.,
usados normal o anormalmente.

En el adolescente, las bruscas y desordenadas transformaciones que
experimenta su cuerpo son parte de la crisis de identidad. Ellas contribuyen a
la sensación de perplejidad" con que éste vive el mundo adulto al que se

ti Carlas, Ca!-tilla del Pino. "Introducciéln a la Psi"1uintris". VotI. Madrid: AlianI8 LJni\ersidad.
Textos. 311. Edición. Españ..l.

y Arm:mdo. Roa Enfenledadcs men~ale~,Psicología ~ Crnlea, (,hil~. 1~80.

lO Aunad.), Roa. "La Adolescenc¡a", Santiago: EdItorial ~ Edici(Jne~dd Colegio. Chile, 1985, y
Res. Armando Roa, "Adokscc:ncia", ApJl1h':Spara clases, Clinica Psiquiátrica U. de' Chik. 1980
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asoma. Hasta su cuerpo se le hace extraño. incómodo. Brazos demasiado
largos con piernas que aún no crecen o al revés; ra~gos sexuales primarios y
secundarios que no se sabe cómo y cuánto crecerán, son fuente de angustia y
preocupación en relación a lo que se estima nornlal o no. ideal o negativo.

El cuerpo. antes cómodo y seguro. ya no lo es y los mal imientos se hacen
torpes. Todo acontece al mismo tiempo que 1he su cuerpo como figura que
lUce o desluce. Qui/.ils de aquí la necesidad de sentir algún dominio sobre la
corporalidad a través de su manejo arbitrario por medio de drogas. Ellas,
ademils de modificar la I.ivencia del espacio y del tiempo. transforman la
experiencia de la propia corporalidad ".

N0 es la adolescencia la única edad en que las mutaciones corporales son
lilidas con preocupación y angustia. También el decaimiento fisico incipiente
implIca lm ajuste sicológico de importancia en el ciclo de la lida.

De modo que durante éste. nuestra corporalIdad fOl1llaparte fundamental de
la trama de significaciones relacionales, símbolos sociales y culturales. de
nuestra imagen e ídentidad personal, de nuestras seguridades e inseguridades.

CUERPO Y LENGUAJE.

El cuerpo en su aspecto comunicativo y su lengu,ye. son elementos que nadie
dedicado al trabajo pastoral puede descuidar. Tanto para la com ersación
ministerial como para la risitación, y por supuest0 en el trabajo terapéutico. la
capacidad de percibir los mensajes corporales que pueden complementar, y a
ICces contradecir la comunicación verbal. resulta ser mu'. importante.

Hay otra área que el cuidado pastoral referido al cuerpo necesita considerar.
En nuestra sociedad, el cuerpo como instrumento de comunicación ha sido
puesto al servicio del mercadny la propaganda Así el cuerpo es rL'<lucidoa un

1: Afinando. Ro'l. "La Mmihulillf'. Chile, 1971.
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artículo para la transacción de bienes del más diverso tipo. De este modo, lo
que pudiera considerarse una demanda básica legitima de la sociedad
contemporánea, a saber, la recuperación del cuerpo, sólo se transforma en un
excusa para una nueva subyugación del mismo. La búsqueda de su liberación
acaba en su nueva esclavitud, es decir, el uso mercantil de su capacidad
comunicativa y de sus significaciones estéticas y placenteras.

Hay, además, una dimensión del cuerpo como lenguaje de gran impol1allcia
para la teología y que examinamos ahora brevemente.

CUERPO Y METAFORA. EL CUERPO EN LA PRACTICA
LITURGICA ..

Cuando observamos, desde la perspectiva del cuidado pastoral, las prácticas
litúrgicas de nuestras iglesias, el manejo del cuerpo y sus movimientos, como
metáfora - conocimiento - suele llamamos la atención la falta de desenvoltura,
la flaqueza del gesto o el exceso que cae en lo histriónico, la coerción en el
espacio; o, por el contrario, la necesidad de llenarlo con moYimielltos
disparatados 12 y la falta de despliegue y vitalidad de lUlacorporalidad capaz
de constituirse en signo de lo que representa

¿Es la carencia estética un problema pastoral o no lo es? ¿cómo conservar la
pureza y sencillez, la simplicidad de las formas y las expresiones corporales
correspondientes, propias de nuestra tradición de una manera vital. de modo de
recibir de la liturgia su cOlmotación sanadora, reparadora?n

12 Basta ver flgunos \'ideo~de tele predicadores o de lideres carismáticos para ~abera que: nos
rcferrimoi.

I?- Seria inten ..-sante explorar las re:aciones posibles entre c~}rporalidad y las diversas
int.:rpreta:.:iones sociológicas. cult.Jrsles y sicológicas propuestas en el estudio teórico Je los
rituales
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No es posible desconocer la importancia de la corporalidad como vehículo de
la Palabra en la celebración de los sacramentos, que son precisamente Palabra
"actuada" y no "dicha". Así "corporalidad y proclamación" se convierten en una
cuestión a explorar detenidamente. Por otra parte, debemos tener claro la
trascendencia del sacramento, básicamente elemento corporal, para la
constitución de la comunidad como institucion y no solamente molÍmiento
social o cultural

Puede ser mteresante asomamos, desde la perspecti,ade la salud mental, a las
"inquietudes" que surgen en el ambiente más académico cuando tocamos
aspectos que parecieran descuidados en nuestro ambiente protestante. l.lles
como los sacramentos y la corporalidad presente en ellos.

Llamar la atención a los excesos de la palabra proclamada y sin ,inculos de sus
connotaciones relacionales horizontales y concretas. no es un ejercicio sin
repercusiones, como me ha tocado verlo. Aquí entra de lleno, otra vez. la
cuestión de comunidad e institucionalidad. flaquela permanente de las iglesias
en nuestro contexto. ¿No debiera "erse en la falta de energia del sacramento
un signo de la permanente y grave debilidad de nuestras organi/aciones?

Sobre este aspecto, considero que alguna opinion surgirá desde los sectores
femeninos de reflexión teológica.

CUERPO Y BELLEZA. ETleA y EROTICA.

Etira.

Lo sagrado y lo demoníaco pueden ser representados en el arte por medio de
formas corporales bellas. También el cristianismo ha sospechado con
frecuencia de la belle/a corporal, especialmente en la mujer, viendo en ella la
oportunidad del pecado y el anzuelo del demonio (pero se trata de \ma belle13
vacua. sin la riquela de la vitalidad natural. la que representa en ocasiones la
tentación en el arte).



Para los artistas medievales, la distorsión de las formas naturales, las "falsas
naturalezas", las monstruosidades, los cuerpos retorcidos, representaban lo
demoniaco. También acontece lo contrario, figurándose lo sagrado por medio
de la belleza. Pero tampoco la naturaleza sola, en la quietud de las fOrolas,
basta para representar el éxtasis, la plenitud de la gracia, haciéndose necesario
para estos artistas rodear al santo de los rasgos de lo que distorsiona los ritmos
y formas naturales, es decir, lo que arranca a la existencia de su centro.

La belleza de las forolas se ha convertido en ocasiones para el cristianismo en
tropezadero ético, como si la naturaleza escondiera detrás de slla posibilidad
del extravio, como si fuese la puerta para el desvarío.

La consideración del cuerpo, lo material, como lo bajo en contraposición a lo
espiritual y acorp6reo considerado lo alto, y contrapuesto al cuerpo, al cual sólo
se concibe como "sarx", corruptible, temporal 11, ha inducido lm dualismo
práctico sumamente negativo en la vivencia cristiana del cuerpo, en su
corporalidad, que se manifiesta en alienaciones del mismo y de sus
sentimientos.

Muchos en la iglesia- demasiados- tratan de negar las sensaciones corporales,
de disociarse de su cuerpo (es notable muchas veces, al trabajar con pastores,
advertir que no pueden reconocer y menos identificar lo que para el
observador resulta evidente que les está ocurriendo fisicamente y en relación
evidente con emociones identificables). Desconocen lo que les ocurre
emocionalmente en el cuerpo y, por lo tanto, están separados de la primera
fuente de contacto con lo real.

14 Se Ixme dem:1siado ¿nfllsis en la existencia como cuestión de exknsión espacio temporal. de
aqul la importar:cia dada a lo no corruptible oorno superior y a lo corruptible como inferior y
desechable, y no a que "lo importante de la ,ida es \wir bien"(Tolstoy. L. '"On life. llnJ e~S8Ys
011re1igion'". Ox:orc Ulliversity Press. G. Britain).



Esta distancia del cuerpo y de lo real que éste media, al final sólo favorece
desde la presentación de formas alternas, mucha, v'eces insanas, en las cuales
finalmente se e~presa la radical corporeidad de nuestra existencia, hasta el
estallido de sicosis y patología sicofisiológica, en quienes practican lo que
pudi~ramos llamar un crisOal1lsmotóxico para el desarTOllode Imacorporalidad
saludable. A partir de aqui se constntye una ética de coerción y aplastamiento
del cuerpo. Esta ética remeda las nociones estereotipicas de "superior": lo
acorporal.lo abstracto. lo racional, lo maculino: y de "inferior" lo corporaL lo
material concreto. lo emocional, lo femenino.

Presup0l1emos un lector emngélico de este texto. Quien otro podría. en nuestra
sociedad. pensar que los protestantes pudiésemos tener algim tipo de opinión
respecto a la sexualidad y temas vinculados. Al menos eso es lo que W10cree
cuando advierte como en nuestros países, en forma sistemática, se actúa como
si dentro del cristianismo no hubiesen otras maneras de entender la existencia
humana Esto, en cieno modo, corresponde a la incapacidad de ver y aceptar
al otro distinto, pues no se concibe otra forma, W1adiferente también de vi\'ir
la propia corporeidad. Además, pues, una ética de rechazo de lo diferente y
exagerada valoración de lo homogéneo. Los cánones de lo estético seguirán
el mismo camino.

Asi que intentaremos brevemente revisar la perspectiva evangélica sobre la
sexualidad, aunque será sólo de manera introductoria, puesto que en nuestra
tradición hay bastante que decir, pensar, repensar, criticar y alabar. respecto
del modo que históricamente se ha estimado la se~ualidad humarla. No
pretendemos más que un inicio en este aspecto. No ramos a revisar los te~tos
bíblicos ni vamos a hacer teología sistemática sobre ello. Más bien
enfocaremos el tema desde un punto de v'ista práctico. pues hay otros que ya
lo han hecho tomando en cuenta esas otra, perspectiva.'.
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EROTICA : actitud ante la sexualidad.

Algunos conceptos generales pueden ser de a)uda para comprender esta parte
de nuestra corporalidad. La palabra sexo (Sexus) probablemente deriva de latín
secare que significa "cortar" o" desunir". Otra posibilidad es que este término
venga del latín Romano Católico Medie\a1 refiriéndose al mandamiento contra
el adulterio. En inglés habría aparecido en la Biblia, traducido desde ellatin
(1382). Todo apwlta a que su significación y connotaciones actuales son de
origen reciente.

En Siquiatria, la sexualidad humana se entiende como: "Sistema de múltiples
niveles que van desde lo fisico hasta lo cultural y cuya función está
primordialmente dirigida a dos fines: la reproducción y el placer"".

Respecto a los fines, podemos distinguir dos niveles o áreas de finalidad, a
saber:

lo genésico > la procreación
lo erótico o_o> la satisfacción orgásmica

Ambos fines coinciden en su infraestructura somática sexual, pero sus
consecuencias diversas permiten considerarlos campos diferentes.

Erótica.

Este es un término fuente de contro\'ersias y ambigüedades. Por ello, además
de la bre\e definición que damos, quizás lo más sencillo sea hablar de la
función erótica.

I~ ViJal. G.: Alarcón. R. (Diredon:s). "Psiquiatría", RlIello::; Aire,,>: EditoT1al Ml-~ica
Panlllllcri;:ana (Texto OPSI.Argertin:l 1988
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Se define la l(lOción erótica como el "Ejercicio conscieme del placer sexual"
(G ZII ang) o. "Culminadón crollllir'a de la se,ualidad Inherente al ser
hununo como la racionalidad o la función simbólica "",

1',alemos de delinir un poco más l.a sexualidad es compartida con los
animales. El erC>llsmo.por el contrario. 1l0S diferencia de ellos. Asi en el ser
hum,m(' ha~ lUlarelatira independencia del erotismo y la procreación Es dc'Cir.
el ser hUm3Jl')trasciende los aspectos procreatirc's o genésicos. en términos de
una dicotomia similar a la que hay entre h3Jnbre y apetito.

Lopet, Ibor " piensa que ambas polaridades son necesarias para una e\istencia
hum.ll1:l mientras que para mantener la especie bastarian el hambre en cuanto
a la alimentadón y el impulso sexual para la reproducción. Para otros. el sexo
como componamiento humano se adqUiriría sólo en la tensión entre deseo y
prohIbición social. \'seria una creación hum:ma. al decir de un siquiatra católico
chileno

Es preciso detenemos. aunque sea breremente. para una re\'isión de los
fundamentos biológicos somáticos de la sexualidad y la erótica.

l.a reproduccion es la flmción más primitira del sexo. Los organismos
C0nslituidos por una sola célula tienen mecanismos de reproducción asexuada
(bipartición. esporulación. \'emación, etc., los que dM origen a una
multiplicación clonal de seres idénticos Ante la dIversidad del entamo y la
necesidad de raJÍanza (que no sea cada uno de los seres identiC0 al otro). se
han desarrollado los mecanismos de intercambio de la información genética.

lf> VId 11.¡\hlll.:ón ()p_ l'It
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Es d~cir, la reproducción sexuada a través d~1intercambio de información
genética de dos células, permite el surgimiento de seres diferentes a los padres
y entre sí. La aparición del otro es pu~s un logro de la reproducción sexuada
e introduce la varianza, lo creati,'o, la diferencia. Se trata de un nuevo nivel de
riqueza en el mundo de la vida.

El sexo aparece, entonces, como división, separación para la diferencia,
di ferencia para la ¡mión, y ésta para la diferenciación. Solamente la división de
la totalidad en dos parcialidades permite la aparición de lo diferente, el otro.

La presencia de estructuras y componentes biológicos y somáticos adecuados
a ~sta aparición de lo diferente, hasta llegar al nivel ser humano, dan base o
constituyen el fundamento biológico de origen para la función erótica, desligada
de la fimción genésica original. Esto es característico de la sexualidad humana
y, por lo tanto, tiene importantes repercusiones sobre los aspectos éticos. No
se puede, entonces, considerar lo "natural" como supeditado o limitado a lo
genésico exclusivamente.

En esto coincide la tradición evangélica, la que no ha ,'isto a lo erótico
supeditado y limitado a lo genésico, sino qu~ la comprende y asume como una
función comunicativa y constructora de la pareja en ténninos personales.

El problema surge específicamente en el campo de lo personal. Dada la
imposibilidad de confiamos en la razón como instrumento único para fijar
criteríos éticos externos para la construcción personal en lo sicosexual, en el
proceso de relacionamos estamos siempre en terreno de la sospecha y, por
ende de la duda. Existe siempre la probabilidad del autoengaño. La autoridad
extema, elvica o eclesial, no es 3)uda tampoco. En la comprensión protestante,
el riesgo es inescapable, porque la autoridad externa tiene siempre un límite, mi
propia consciencia. E incluso ella está sujeta no a si misma, sino Dios.
Trunpoco mi consciencia es absoluta pues Dios está por encima de ella. En
realidad. cabe el hecho de ser prisionero de una consciencia castradora y
sádica.



Una libertad tan grande siempre paga el precio de la inseguridad. Sólo la fe en
un Dios absoluto y soberano, puede ser descanso. Este es el mensaje c1a\'e de
la tradición de la Reforma: No soy escla\'o ni siquiera de mi consciencia. sólo
me debo al Dios que se autore\'ela en las escrituras. De allí el enfas;s
prOlestante en los problemas exegético- hermenéuticos Aún en el uso más
estricto de la nll.ón para el examen de nuestros moti\'os , está minado por la
duda. La única cenen sería el entregarnos cn manos de una autoridad e,terior
que lije los criterios e,ternos al precio de nuestra libertad.

Lo conOicti,'o del críterio de permisi\'idad con afecto, como el riesgo de toda
libertad. está precisamente en que es siempre dudable lo gcnuino de nuestra
argumentación de estar haciéndonos cargo del otro y no utililándolo.

Desde el comiel17o, el protestantismo se negó a \'er en el celibato - o la
virginidad - una condición de merito especial o un estado superior a la situación
del casado. Esto y las consideraciones anteriores, tambien explican por qué la
tradición protestante ha sido mucho más abierta en la consideración del papel
de la mujer en la iglesia, de la paternidad responsable y del uso de
instrumentos para la planificación familiar, liberándose de la restricción al
ámbito del supuesto fm natural de la sexualidad, la procreación.

El desarrollo biológico, tal como el sicológico, es un proceso de constante
cambio. Como sabemos ahora cada vez mejor, la transformación del embrión,
desde el camino primario hacia una hembra hasta llegar a un macho. es un
proceso delicado y complejo. Algunos piensan que esto se relacionaría también
con una mayor frecuencia de conductas sexuales di\'ergentes en el hombrc.

La teoria sicosociaJ de la sexualidad. por su parte. se refiere al proceso por
medio del cual nuestra familia, los iguales, el ambiellle extrafamiliar \' social en
general. modelarian sicológica y socialmente nuestra identidad ,.
comportarniento sexual.

Hay muchas formas en que se reali,a la socialización de los niños como
"hombres. agresivos o masculinos" y de las niña~ como "femeninas y
agradables". Ellas 'an desde la distinción de contemdos de las comersaciones
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entre adultos, cuando se refieren a niftos o ruilas, hasta la diferencia en la
frecuencia con que aparecen mujeres adultas en la literatUra para niilos, o el
atracti,.o de los papeles que éstas desempeilan.

A pesar de todas estas presiones, de manera lenta se ha ido pasando de los
roles masculinos y femeninos claramente establecidos y diferenciados, polar y
de modo excluyente, a roles andróginos.

Esta variación parece darse de modo espont:ineo cuando se deja a la gente
elegir libremente el estilo de vida que prefieren. Los seres humanos tienen
grados variables de las características usualmente atríbuidas a lo femenino o
masculino. La persona andrógina tendría un balance de ambas. combinando por
ejemplo capacidad de dar con receptividad, asertividad con pasividad, etc.

Asi como se cuestiona la fijeza de los roles antiguamente establecidos, también
se critica ahora duramente, como un mito, el intento de igualar las actitudes y
modos de vivir el sexo de hombres y mujeres.

Lo que está muy claro es que la vida sexual se ha complicado, y ya no hay
roles, compromisos, conductas esperadas, no cuestionadas. El desarrollo de la
intimidad con una pareja se ha convertido en un proceso complejo, que puede
durar toda la vida.

Interesante e importante sería desde una perspectiva pastoral dedicar algún
tiempo para saber algo más sobre este aspecto de nuestra corporalidad; pero
no es para ser cubierto en este articulo. Queda a cada pastor el desafio de
asumir la tarea pastoral, en lo relacionado con la sexualidad, de manera
responsable e informada La responsabilidad de aprovechar las oportunidades
de adquirir más conocimientos. y de procurar una sexualidad personal más sana
e integrada, para responder adecuadamente a quienes buscan la guía y
orientación de sus pastores.

También le corresponde asumir la necesidad de impulsar a las iglesias, líderes
e instituciones educacionales, a reflexionar serena. informada y profundamente,
acerca de este tema para favorecer el desarrollo de una sexualidad más
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saludable en las parejas, familias y congregaciones. No es última la
responsabilidad de ofrecer orientación a toda una sociedad que busca lograr
nuevos esquemas de relación para una vida más justa, pacifica digna y
humana.

Tampoco debe estar ausente de nuestra preocupación, el reconocimiento de
que la vida corporativa de la comwlÍdad cristiana está atravesada por la
existencia de ésta como una comWlÍdad de seres sexuados, y por tanto, el
reconocinliento de que todas las expresiones de esa vida comWlÍtaria, sean la
espiritualidad, la forma de gobierno, la administración. el cuidado pastoral, la
liturgia, la interpretación de la escritura, etc., han recibido la influencia - para
bien o para mal- de esta realidad y de sus exclusiones.

En toda entrevista en que se plantee alguna problemática sexual, el pastor debe
estar alerta a las formas en que su propia sexualidad puede afectar sus
relaciones y trabajo. También debe poder desarrollar la habilidad para atender,
comprensiva e inteligentemente, las preocupaciones sexuales explicitas de sus
feligreses, y descubrir aquellas implícitas. Del mismo modo, debe ser capaz de
percibir y comprender las relaciones entre esas preocupaciones y otras áreas
de sus vidas. Para ello deberá conocer lo suficiente del tema. Además debe
conocer recursos a su disposición para ayudar a la clarificación

En un contexto cultural de represión y negación de la sexualidad y de juicios
morales, y sanciones sociales claras, la educación sexual para la toma racional
de decisiones era adecuada. Sin embargo, nuestra cultura hoy, en nuestro caso,
tiende de modo progresivo a ser considerablemente más libre en lo sexual, a
carecer de criterios morales obligatorios y de sanciones socialmente aceptadas.

Aún cuando el fenómeno no es general, faltan, en sentido amplio, los \ a10res
morales relacionados con la auto restricción. Dados estos factores sociales y
personales, no hay un contexto moral/social en el cual puedan tomarse
decisiones responsables. No hay factores restrictivos para el proceso de
decisión. ",Cuáles son los valores y restricciones a la actividad sexual que
promoverá la educación sextial?
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Por supuesto que siempre es posible apelar a la tradición, los valores
tradicionales, las amenazas y a los nuevos miedos (SIDA). Hasta el momento,
vistos los resultados obtenidos por los esfuerzos en ese sentido de algunos
sectores eclesiásticos, tales intentos tienen poco éxito.

CUERPO: La pers~tiva sicosomática.

Varias etapas han transcurrido desde que se comenzaran a plantear los
problemas de la medicinasicosomática. Más que una disciplinasicosomática,
el término "sicosomático" - muy usado y no siempre bien - identifica una
perspectiva en la actividad médica y siquiátrica. Se alude con él generalmente
a una perspectiva nada nueva en la praxis médica.

Es un saber difundido, y desde antiguo, la posible atribución de diversos
padecimientos somáticos y enfermedades, a causas sicológicas. En este caso,
el término no seria más que una designación para lo obvio desde hace milenios:
que cuerpo y mente se influyen recfprocamente.

Varios términos están vinculados a una perspectiva que trata de correlacionar
síntomas y afecciones somáticas y factores síquicos. Asi los términos
"conversión" (Freud), "Organoneurosis" (Fenichel) y "Psicosomática"
(Alexander), representan modos concretos de entender esa vinculación e
influencias mutuas. En términos generales, la perspectiva que llamamos
sicosomática aún cuando independientemente de la tradición y usos identificada
con F.Alexander caracteriza algo más. Esto es 10 que trataremos de entender
a partir de la definición que sigue.

De acuerdo con F. Lolas, está involucrada en esta perspectiva "...la
introducción de una vertiente herrnené~tica y comprensiva en el diagnóstico de
la enfermedad somática. Esto va, evidentemente, más lejos -o en otra dirección
- que hablar simplisticamente de la 'siquis' influenciando al 'cuerpo' o
\'iceversa.1I18•

UF. Lolas. Cap. IX. La perspectin psicosonlática en med',cina. PAg. 230. Sigo. Chile. 1984.
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Se trataría más bien de un "entrecruzamiento de lenguajes, métodos, y de
maneras de organizar los datos obtenidos" por medio de esa diversidad de
métodos y estrategias. Procura en medicina recoger el fruto de diversos
énfasis. a saber: en lo fisiológico como elemento clave de un énfasis
biosicosocial; en lo clínico, de las formas en que la práctica médica se
institucionaliza etc.

La idea de la unidad del hombre y de la naturaleza, forma una corriente
permanentemente presente en el desarrollo de la ciencia y arte médico y, por
consiguiente, presente en la práxis médica desde entonces ..

Además, progresivamente nos hemos dado cuenta del constante y creciente
desplazamiento y transformación de algunas afecciones siquiátricas hacia
terrenos y zonas que les eran ajenas. La transformación ocurre en campos
como las esquizofrenias, las depresiones, la tradicional histeria, etc.

Los cambios comprenden la aparente sicologización de algunos cuadros y la
somatización de otros. Así en el terreno de la esquizofrenia asistimos a la
creciente "neurotización de los síntomas". Predominan progresivamente las
formas seudoneuróticas, simples u oligosintomáticas, es decir, fOrolas de
presentación menos productivas y de forma "neurótica" y quizás en algún
sentido de peor pronóstico, aún cuando no parecen permitir un cierto funcionar
social del paciente. La desaparición de alucinaciones y delirios, los que se
reemplazan con abigarrados y seudoneuróticos síntoma~ corporales. No
corresponde a los alcances de este artículo entrar al estudio de la corporalidad
en el esquizofrénico. Por tal razón, lo dejamos de considerar aquí.

En las depresiones, los trastornos de la alimentación, las enfermedades
somáticas y la aparición en primer plano de fobias, obsesiones. de afecciones
corporales, con importante repercusión en lo músculo - esquelético, son las
transformaciones que contribuyen al ocultamiento de la depresión propiamente
tal.
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Asi, la depresión parece irse "somatizando" curiosamente cada vez más en sus
formas de presentación, aún cuando se trate de sintomas en las esferas
siquicas, a medida que se avanza en la determinación de sus bases biológicas
y de su tratamiento medicamentoso.

En el campo de la antigua histeria, vemos cada vez menos "conversiones" al
modo clásico. De este modo, asistimos pues a la pérdida de los rasgos
"neurológicos" de la afección. Cegueras, parálisis histéricas son cada vez
menos frecuentes.

Asi nos encontramos de lleno en el campo de lo que podríamos llamar
"máscaras siquicas y de las "alegorías somáticas" de las afecciones
siquiátricas.

Cada vez es más frecuente la "suplencia de slntomas". En ese contexto se
exploran las relaciones entre depresión y úlcera gastroduodenal, asma
bronquial, diversas afecciones dermatólogicas, alopecias, etc .. Se observa
además la frecuente relación entre depresión e historiales médicos largos y
llenos de antecedentes de enfermedades infecciosas, intervenciones
quirúrgicas, etc., siendo cada vez más evidente y conocida la estrecha relación
entre depresión y depresión inmunitaria.

EL CUERPO' EN LA SICOTERAPIA.

En la terapéutica, es notoria la participación importante y significativa de la
corporalidad en aquellas técnicas o escuelas en las cuales es instancia evidente
como, por ejemplo, en las terapias de expresión corporal, sicodrama, etc. Pero,
aún en aquellas formas de terapia en las que el cuerpo pareciera no tener
validez o en las que no es mencionado expllcitamente, podemos destacar
elementos o aspectos del cuerpo de importancia para una práctica adecuada

Por ejemplo, es preciso que algtmas caracteristicas de la actitud del terapeuta
sean percibidas por el paciente Esto se logra a través del comportamiento
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expresado corporalmente. No captará el paciente de modo directo el siquismo
del terapeuta ni su disposición para un ofr empático o una aceptación
incondicional, sino a través de ciertas conductas que comunican la existencia
de tales actitudes. O desconocerá los mensajes verbales si ellos son negados
por lenguajes corporales.

Otro elemento de participación del cuerpo en la terapéutica, lo constituye el
considerarlo como fuente de conocimiento. "Es nuestra sensibilidad orgánica,
\"isceral, la que guía nuestro comportanliento en cada momento de la terapia. "1".

ALGUNAS IMPLICANClAS PASTORALES,

Algunas consideraciones ya se trataron en el desarrollo de cada subtítulo: sin
embargo, algunas conclusiones generales son necesarias.

¿Cómo se entiende entonces la "Cura de almas''') Considerados los elementos
sobre los que nos hemos referido hasta este momento y las disquisiciones
anteriores, es obvio que en una pastoral consciente de que su tarea es integral,
en el sentido de incluir el cuerpo, las preocupaciones sociales tales como las
relativas al hambre, la desnudez, las enfermedades, las pestes modernas y los
sufrinlientos del ser humano en el cuerpo, son asunto del cuidado pastoral. No
se trata de un cuidado pastoral de las almas de los feligreses sino de un cura
de almas integral

De esta perspectiva surge además un claro enriquecimiento de la relaciones
que el cuidado pastoral tiene con otras disciplinas, lma nueva yo más profunda
sensibilidad ante los procesos biológicos y somáticos y:por lo tanto, un nuevo
y más rico modo de relacionarse con los profesionales que enfocan la
problemática desde esas vertientes.

1"op Cit Boet!>ch Lar~ain. Jaime. "El cuerpo ("n In perspccti,-A. psic.)lelapélicB de C.
Rcgeri."
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Así mismo surge una posibilidad nueva de contribuir significativamente a
enmendar deficiencias, por sobre énfasis o defecto de esas otras perspectivas
en algunos aspectos determinados, en desmedro de la integridad requerida en
toda atención que pretende ser curativa y humana, y no solo técnica y
reparativa.

Es de suponer que el pastor maneja de mejor manera el lenguaje histórico
hermenéutico en su dimensión trascendente y los horizontes de sentido en esta
misma perspectiva. Por ello, su colaboración en las zonas fronterizas, en el
análisis del horizonte biográfico o histórico de una determinada dolencia, de los
ámbitos en que los discursos analíticos y hermenéuticos se entrecruzan, debiera
ser muy frucllfera.

Dejaré para otra oportunidad el desarrollo de la temática ética en relación a la
continuidad de la existencia del cuerpo, y la decisión de ponerle fin, en el
suicidio; o en la decisión de morir con auxilio médico, temas que recientemente
han estado en discusión en ámbitos relacionados con la bioética y que son
objeto de otro articulo.

El espacio otorgado - ya nos hemos extendido demasiado- no nos permite
entrar en este tema y otros, los que se relacionan con el cuerpo y la pastoral.
Debido a ello, debemos conformamos con lo tratado y esperar la posibilidad de
seguir reflexionando de dichos astmtos en una próxima oportunidad.
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CONFERENCIA DE APERTURA DEL AÑO ACADEMICO 1998

Pro]: Morti" Beill!/lje/dt

¿ POR QUE ESTUDIAMOS LA HISTORIA DE LA IGLESIA? 1

Muy queridos hermanas y hermanos, estoy con ustedes con W1 sentimiento de
inmensa gratitud Me alegro de haber obtenido la oportlmidad de vivir, aprender
y, según las posibilidades)' limitaciones que llevo, dedicar tiempo, esfuerzo y
talentos a la formación de colegas en esta parte del mundo.

Les saludo cordialmente en nombre de las mujeres y hombres que están
comprometidos en la Misión de Basilea (Suiza). Su idea de mandar una
persona de Europa no obedece a que no haya lideres en este país capaces de
ense¡lar historia de la iglesia. Ustedes podrian existir bien sin más importación
de cerebro europeo, pues su altivez ya ha dañado bastante en este continente.
Lo sabemos, y no vengo con este espíritu. La .\fisión me envía porque en las
iglesias de habla alemana se vive la firme convicción de que hace falta la
riqueza y variedad de la experiencia cristiana del otro lado del mar. Nosotros
necesitamos de ustedes y queremos conocer su punto de vista y la dignidad e

I ESk artículo representa el resumen de la clase inaugura: de incorpora¡;iór:. a la Facuitad. dit.:taca
el 24 de Abril de 199:i en le Facultad Evaniclelica de Teologla de la Co:"pc:raci6n Comunidad
Teoló~ica Evangélit.:a de.::Chile en S:mtiago. El aulor. e~ el Prnf. Invitadt) Martin Breilen:eldl.
nadd{) en Br.:mlon. Alemania, 1957. quil:n llegó recienlerrent:: c('mo obrero fn:lenlal dt:' la Misión
de Basile'l paTa enseilar historia de la igle~ia. Por 11 ai"tosha sido pa~tor Luterano de la Igles18
E\angtlica d: Bremen. Empezó sus estudios lel1lógicoi en 81:sile1/ SUIla. cambió luego e Frcsflll'
Ctlifomill - Estados Unidos (M.A) para finalilalos en TObingen IAlemania (grado final
universitario)' ede~iaslico),Como) vicario lrabajó ~'Or UII año en R0:o!otII / C(lI(lmtia BreitenfeJdl

es cas..Idocon Elke ",ellnill~er: tienen dos 1ij()s: f ricdo (6») Den (-1).
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incomparabilidad de sus culturas y subculturas. Pero deseamos compartir
también sus sufrimientos, su lucha contra la indolencia: por justicia y
emancipación, por tolerancia y paz. por la protección de la explotada creación.
Nosotros. los europeos- y nuestras iglesias ancianas (en algunos aspectos
"museales"), también anhelamos compartir sus experiencias revivificantes con
el Dios vivo, Dios que fue humano por su hijo Jesús, y que cada vez más se
encama, se muestra humano por la presencia de su espíritu en los corazones
de los creyentes. Ayer, hoy y mai'llU1aDios quiere hacerse humano: en cada
uno de nosotros, en nuestras congregaciones, comunidades, parroquias e
iglesias, en cada grupo de cultura y nación. La idea más importante del
intercambio de que yo soy parte es -desde mi punto de vista. tener esta
experiencia de calidad espiritual, juntos, dando y recibiendo bendiciones
mutuamente.

AL TEMA: ¿ Por qué estudiamos la historia de la Iglesia '!

La primera razón para estudiar historia de la iglesia puede ser que un profesor
presenta el tema de una manera interesante, con simpatía, imaginación y
comprensión. Como estudiante pensaba que era algo muy frio, se~o y
aburrido hasta que WI profesor holandés nos abrió una ventana al carácter, al.
tiempo, al pensamiento y a la carrera de Martín Lutero. Un docente tiene el'
derecho de equivocarse, y siempre va a tener también déficits en sus
conocimientos. Pero es necesario que el profesor se involucre de modo
personal y existencialmente, con corazón en su tema. Además, debe seguir
comunicando- de manera transparente- la relevancia del tema para consigo
mismo, como para los estudiantes a fm de no perderse en el laberinto de un
gigantesco archivo de detalles.

Pt,ro para discutir el tema más fundanlentalmente, quisiera compartirles siete
propuestas:
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I. NÚMERO liNO (COMO TESIS FUNDAMENTAL): Estudiarnos la
Historia d•• la Igl••sia porque ••stamos en busca de las hll ••llas d•• Dios
••n los Siglos.

El Dios que se comunicaba con Abrrun. Isaac y Jacob, el Dios encamado en
nuestro Señor y Sah'ador Jesucristo, es Dios d~ la historia re,'elándose dentro
de ella Todas las experiencias de nuestros padres y madres en la fe. han
tenido lugar en espacio y tiempo terrestres, "A Dios nadie lo ha ,isto jrunás".
y mmque las experiencias especiales de presencia de Dios - momentos
misticos, milagrosos - nos parecen momentos de eternidad, nos quedamos con
todo eso dentro de los límites de espacio y tiempo, 1'\0 tenemos -disculpen este
modo de hablar- ni IIna gota de extracto divino dentro de un tubo de ensayo
para analisis. Lo que tenemos son testimonios, reacciones, consecuencias.
experiencias. efectos del mensaje, Nada menos. nada más tenemos, Entendido
así, buscar las huellas de Dios es Í11,estigar la historia, Interpretarla.
reconstruirla,

¿Pero qué es historia? El concepto de los primeros cristianos era bien diferente
del actual, Ellos eran totalmente determinados por el poder del mensaje, En
contra de toda apruiencia, fueron con,encidos qlle: "Las cosas viejas pasru'on,
he aquí, todas son hechas nuevas," O sea: el "kairos", la venida de Cristo,
cumplió los tiempos según el consejo de Dios, Entonces no consideraron su
tiempo como principio de llllll largahistoria de la iglesia Tampoco planificaron
la edición del ,0Jumen 11 de un bestsellertitulado "Sagrada Escritura", No valia
la pena, Consideraron a su tiempo como último minuto, momellto de
arrepentirse, decidirse, expiración final del tiempo pasado. "EI fin está cerca",
era su comicción, Tomaba tiempo reconocer que el fin se estaba retardando,
Por eso, los enmgelios flleron escritos una crullidad de años después, y d
primer cronista cnstiano ,i"íó alrededor del año 3UO,

III



Hoy han pasado casi dos milenios. Lo que nos queda no es un concepto fijo de
lo que se llama historia. Tampoco sabernos cómo Dios influye en el curso de
todo. Pero lo que pennanece es la actitud de ver todo el presente corno tiempo
delante de Dios, tiempo de gracia, y entonces momento de arrepentirse y
decidirse. Dios corno primer comunicador se muestra como uno que mueve los
seres humanos -niños, mujeres, hombres - mediante su palabra que nos llega
en yurias fonnas. Todos nosotros pensamos de maneras diferentes, hablamos
y actuamos de modos diversos. Muy distintas personas se encuentran
conmO\idas dh ersamente por un Dios que aunque comunica, nWlcapierde su
misterio. Su comlUlicación desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, ha
producido y sigue produciendo una plenitud de experiencias y testimonios muy
viros, variados, y aún contradictorios. Por eso, la Biblia es tan interesante y de
ninguna manera apta para una perfecta sistematización final de verdades.
Entonces, vivir en contacto con otros tipos de cristianos puede ser tan
conmovedor corno el encuentro entre Maria y Elisabet. Por lo tanto, estudiar
la historia de la iglesia puede ser tan inspirativo. Es la aventurosa búsqueda de
las huellas del Señor a través de los siglos.

HIstoria de la iglesia corno yo entiendo la tarea, seria mejor llamarla '"historia
de los efectos de la Palabra de Dios en Jesucristo". Las iglesias
llb1itucionalizadas no son los únicos lugares donde se encuentran estos efectos.
Ni siquiera es plena huella divina todo lo que se encuentra en la historia de lo
que se llama iglesia. Las huellas del Señor, los efectos de su Palabra, también
se encuentran con los del lado, los heréticos y sectarios, desde Marción hasta
los Testigos de Jehová. El malentendido también es parte de los efectos de la
palabra Nuestra tarea no tiene función apologética. No es para probar ni para
combatir, sino para entender y evaluar. En mi entendimiento, si hablamos de
historia de la iglesia, lo hacemos del sector de la teología evangélica que, en una
manera muy librey general, se preocupa de la interrogante: ¿qué pasó con el
mensaje? ¿qué ha pasado por todo el mWldo con la palabra de Dios bajo varias
influencias y circunstancias? ¿qué ha efectuado: pensamientos y teologías;
espiritualidades. mentalidades ymovimientos; sueños, obras de arte y esfuerzos
educati ros; leyes, dogmas e instituciones; actos políticos o privados, pací ficos
o violentos? ¿ y cuáles mensllies vienen de todo eso para la situación de hoy?
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Así, buscamos las huellas de Dios. Por esta motiración, el estudio de la historia
de la iglesia se disungue fundamentalmente de una ciencia histórica general y
secular. La motiración difiere, los ,'arios métodos se parecen. Consisten en
examinar cUidadosamente el mismo material histórico que nos queda - la
tradición oral oll\ iamente se perdió. E\aminar elmaterial también quiere decir
interpretarlo críticamente y no con nairidad piadosa.

11. PROPUESTA NUMERO DOS (DESCRIBE UN ASPECTO DE LO
MENCIONADO): Estudiamos la historia de la iglesia porque así nos
ponemos en contaclO con "la gran nube de testigos",

Nosotros los emngélicos no adoramos a los santos. Pero practicamos con
prorecllo lo que los especialistas lIarn:m"el uso monurnentallsta" de la historia.
Nos ponemos en contacto con la nube de testigos estudiando sus vidas de una
manera intelectualmente honraday balanceada. sin negar sus errores y limites.
Así, las generaciones de madres y padres en la fe síempre nos, an a guiar y
animar por su testimonio en palabra y hecho. Nosotros, los cristianos de
"arias iglesias, somos parte de una entidad mucho más grande de lo que se re
presente, parte de un movimiento que no comienza ni se acaba con nosotros.
En el Protestantismo, como lo he conocido, este sentimiento no es muy
desarrollado. "Yo \ mi Señor y mi Biblia y tal vez mi congregación o grupo :
¿ qué más necesito?" Asi piensan muchos que se van para convertir algtmas
almas y construyen un nuevo templo aliado de wla congregación ya existente.
Para ellos no ,ale la pena preguntarse por la historia que Dios ha escrito con
el lugar y sus personas. '"Yoy mi fuerte fe"', eso es todo lo que les importa,
pero no es suficiente. El respeto por Dios implica el respeto por lo que Dios ha
cumplido en y con otras personas. La plenitud de su gracia no se encuentra en
la cel1eza de la fe de un indiriduo o un grupo smgular. La plenitud de su gracia
se perCibe en el múltiple eco de la palabra de gracia.
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III. PROPUESTA TRES: Estudiamos la historia de la iglesia porque
hay que entender la propia identidad dentro de la variedad de
identidades Cristianas.

A la edad de ,'einte años, pensaba que pasara lo que pasara. yo siempre era el
mismo, y que no hubiese sido diferente al haber nacido en otro lugar del mundo.
Cuando me fui a vivir al extranjero, tuve que reconocer que la manera en la
cual uno piensa y actúa depende mucho de la formación que ha experimentado.
Lo mismo se aplica con la vida cristiana. Ser cristiano es algo muy personal,
pero mucho de lo que uno piensa y hace se debe a influencias externas. Si un
joven menonita se niega a compartir en el servicio militar, lo hace por
comicción y fundamentalmente porque es parte de una iglesia que ya desde
cinco siglos rech37.ael servicio militar. Si una mujer bautista recibe su bautizo
como adulta es porque así se ha hecho en su iglesia por muchas décadas. Si un
luterano se siente muy próximo al Señor cuando humildemente recibe la Santa
Cena, como una creyente pentecostal se siente también cerca a Dios cuando
levanta las manos y canta con voz alta, se debe a que ambos lo realizan no
porque lo han im'entado ellos mismos, sino porque son influenciados por
factores que tienen que I'er con su descendencia espiritual. Somos
indi,'idualmente valiosos, inconfundibles y tenemos el derecho de desarrollar
una nuestra expresión personal, rica y diferenciable de la fe. Pero si tratamos
de formular una sola frase teológica que nadie haya formulado antes, no
podemos. Entregarse al estudio de la historia de la iglesia, es ponerse al desafio
de ver más transparentemente lo que nos ha formado y lo que nos proclama
en la propia denominación. Hayque reconocer que lapropia situación teológica,
la convicción muy personal de lo que para uno significa "palabra de Dios", es
también producto de influencias históricas. Y como este reconocimiento no se
puede hacer sin el'aluación cótica. puede ser un proceso experimentado con
angustia y dolor como cada fase de crecimiento. "Mas cuando me hice hombre.
dejé a un lado lo que era de niño." Al mismo tiempo, con el estudio de lo que
ha formado la variedad de expresiones de la fe, aumenta el respeto por los
otros, cuya forma de ser cristiano o no, antes había parecido tan rara El que
conoce su identidad puede presentar la razón de la esperanza que hay en su
interior. con certeza tranquila.
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IV. PROPUESTA NUMERO CUATRO: E!ludiamos la historia de la
iglesia porque nos enseña que toda teologia es p."Oductode su tiempo.
El estudio de la historia de los dogmas oticiales como también del
desarrollo de los pensamientos teológicos nos emeña el abc de la
teología .. Al mismo riempo pide el reconoce)' que las respuestas de
entonces no fueron dadas para contestar a las preguntas de hoy.

Manin LlItelo y su teologia me han ayudado mucho a descubnr más de la
Iibenad cristiana. De todas maneras. debe permitirse la pregtulla acerca de la
relel ancia hOI. El monJe Lutero y sus contemporáneos estaban conmovidos
por una ardiente búsqueda de un Dios de gracia. La iglesia católica romaJHLen
esos tiempos monopolista poderosa. controlaba a las masas por un inmenso
temor infernal. "Cómo puedo encOlllrar1mDios de gracia?". Sin esta pregunta
mmca se habriahecho WlaReforma. Al mismo tiempo. hay '1ue reconocer que
la búsqueda de WlDios de gracia no es lo que conmuele a mucha genle hoy.
Preguntémonos: i. Cómo podemos ser fieles al Señor Jesucristoysu el'angelio?
Repetir las frases heredadas como respuestas a preguntas que ya nadie hace.
seria enterrar los talentos. La teologia tiene que sentir el pulso del corazón de
los prójimos. de la sociedad. Estudi'Uldo la herencia mmos a encontrar, al
mismo tiempo. que no hay casi ningún problema acerca del cual los
antepasados no nos hay'Uldicho algo que nos ilumina. La Historia de la Iglesia
asi nos ayuda estar presentes en un mundo que demanda la e,istencia de un
mensaje lilO y significante.
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V. ESO ME GUIA A LA QUINTA PROPUESTA: Estudiamos la
Historia de la Iglesia porque se puede aprender de situaciones
análogas. Es como mirarse en un espejo: la distancia temporal nos
permite descubrir aspectos de la propia situación en las experiencias
pasadas.

Nosotros, los cri,tianos de Alemania, hemos experimentado lo que significa una
sangrienta dictadura militar que ha creado lma incomprensible medida de
sufrimiento y muerte en grandes partes del mundo. Hasta algunos pocos años,
una parle de nosotros tenia que aprender lo que era una dictadura comunista
Cristianos puestos en cualquier responsabilidad - por la familia, la iglesia, la
sociedad " son dramáticamente desafiados por la dictadura y la opresión.
¿Cuándo hay que resistir, cuándo hay que resignarse? ¿cómo se evalúan la
subversión y la violencia como últimas formas de resistencia? ¿ cuándo, dónde
y con qué medidas eran sometidos a abusos como idiotas útiles los líderes de
las iglesias? ¿ cuándo, dónde y con cuáles medidas los líderes mismos han
abusado de su propia autoridad, im'olucrándose en política de fuerza? ¿dónde
ycómo ocurrió que el poder libertador del evangelío funcionó como la piedrita
de David contra el poderoso gigante? Cada situación es iínica, y uno tiene que
cuidarse de construir analogías inválidas. Pero vale la pena tratar de aprender
de las decisiones y equivocaciones de nuestros antecesores

VI. DICHO ESTO, ESTOY EN LA SEXTA TESIS: Estudiamos la
historia de la iglesia porque nos permite entender más de la naturaleza
humana delante del Dios de gracia.

He descuhierto con alegria que el curnculo de nuestra disciplina aquí en la
CTE, provee la oportunidad de preocuparse de personas como Dietrich
Bonhoelfer y Karl Barth, grandes teólogos y opositores contra el régimen Nazi.
Pero estudiándolos uno esta tentado de olvidar que los dos representan
solamente una pequeña minoria dentro de las igle,ias protestantes. La gran
mayoría de los cristianos alemanes. católicos y protestantes de lodo tipo, no se
opuso a la dictadura. Una profunda quebrada partió familias, congregaciones.
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iglesias Había personas que amaban al Señor v quisieron lo mejor. a ambos
laJos. Dd p,"HO de vista de hov, es I3cd juzgar ¡yero entonces?

1.0 que me enseña todo eso es que la IgleSia de Cristo no es una isla "mta en
ullmar de pecado y equire>cación. Hay que aceptar la amarga verdad que los
crIStianos, incluvendo los más honestos, siguen siendo culpahles y falibles.
Necesitamos aún la gracia \' el perJón del Señor y de los otros. Porque
creemos en d poder de la gracia. podemos ser absolutamente honestos aún
delante del propio pecado y error. Estudiar la historia de la iglesia nos enseña
modestia y gratitud ¡d Señor. quien ha side>fiel a su iglesia a trOl és de tojo y
que no ha retirado su palabra.

VII. UN ULTIMO PENSAMIENTO : La Histo"ia de la Iglesia es
importante para no olvidal~ No debemos olvidar a las víctimas.

La encamación de Dios en Jesucristo ennoblece el ser humano La \"ida
hum:lJ1atiene un inestimable ralor. Creemos tanlbién que en la cruz, Jesús se
hila solidario con toda criatura degollada Por eso, ocuparse de la historia en
el contexto de la iglesia tiene otra carga. Es impon ante para honrar a las
\ íctimas. Nos encontramos en un continente donde millones de personas fueron
torturadas y muertas en el nombre del Cristianismo. Se habla de 45 a <JO
millones de víctimas indígenas sólo en los primeros 80 años de la conquista.
Sus cuerpos ,on cenizas como el cadáver de AbeL pero "La voz de la sangre
de tu hermano clama a mi desde la tierra"".

Claro que nillglulo di' nosotros es ""Caín'Ytiene responsabilidad persollal por
lo 'lile fue hecho durante la conquista. Pero lIamandonos cristianos. no
p"demos decir que lo que fue hecho en el nombre de Cristo no tiene nada que
\ er con nosotros. Cristo ha sufrido por el sufrimiento de ellos. y "el discípulo no
está por encima de su maestro"" La \ ergüenlO es parte de nuestra identidad
C('mo también el gol.O de lo bueno que ha traido el Cristianismo. Luego,
recordar a hlS,",ctimas de la iglesia es una Illl1cióndel estudio de la histol'ia y
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la obligación para involucrarse por los derechos humanos hoy. es consecuencia
natural.

Hasta aquí algunos pensamientos que nos puedan motivar para el esfuerzo de
estudiar seriamente la historia de la iglesia. No es un concepto fijo. Las
experiencias con vosotros y la oportunidad de investigar el material histórico de
manera más profunda, seguramente me van a cambiar. La fascinación de todo
lo que la palabra de Dios puede efectuar en la experiencia humana, hace nues-
tra disciplina teológica una aventura. Abre una experiencia de verdadero
crecimiento individual y común. Escuchemos entonces cuídadosamente el
testimonio de nuestros antecesores - uno al otro- para sentir mejor lo que el
Señor ,.ivo nos quiere comunicar hoy.
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FE DE ERRATAS

Editorial, dice Director Depto. Historia y
Filosofía, Eugenio Araya G., actualmente es Juan
SepUlveda y Eugenio Araya es Director del Depto.
de Teología Sistemática.
• Editorial, dice Facultad Evangélica de Chile,
debe decir Facultad Evangélica de Teologia .
• Página 1, nota 1, dice Coordinador de la revista
Nr. 14, debe decir Coordinador de la revista Nr. 15.
- Página 18, nota 2, dice "Psydiatic Ethics", debe
decir "Psychiatrics Ethics".
- Página 24, nota 5, dice P. Clodoff ~Pychiatics
Ehies", debe decir P. Chodoff "Psychiatrics
Ethics".
- Página 27, Bibliografía, punto 2, dice Chodff,
Paul; debe decir Chodoff, Paul.
- Página 27, Bibliografía, punto 3, dice Gustafon,
James M.; debe decir Gustafson, James M.
- Página 27, Bibliografia, punto 5, dice James
Jestefon "Ethicstran a Theocentric Pesperctive",
debe decir James Gustafson "Ethics from a
Theocentric Perspec!ive~.
- Pagina 32, nota 5, dice The Elementary forms of
the Jife, debe decir The Elementary forms of the
religiol.'s life,
- Pagina 92, nota 12, dice para saber a que nos
refenimos, debe decir para saber a que nos
refenmos.
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