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PRESENTACIÓN AL VIII CONGRESO LATINOAMERICANO 

DE CIENCIA Y RELIGIÓN  

Lucio Florio  

La idea de organizar el presente Congreso surgió de la confluencia de dos inquietudes. 

La primera de ellas fue la de proseguir con la serie de congresos latinoamericanos de 

ciencia y religión, iniciados en el año 2002, en la Universidad Popular Autónoma de 

Puebla (UPAEP). El tema ñciencia y religi·nò, instalado como §mbito interdisciplinario 

de debate en las últimas décadas, fue recogido como marco de debate por una serie de 

congresos que se prolongaron por más de una década, animados prioritariamente por el 

ñCentro de Estudios de Ciencia y Religi·n (CECIR)ò de la UPAEP y la Fundaci·n 

ñDi§logo entre Ciencia y Religi·n (DeCyR)ò, y cuya tradici·n se pretendía mantener 

viva. La segunda inquietud provino de la intención de continuar con la línea de 

reflexi·n y debate articulada por el Instituto ñElie Wieselò de Argentina, presidido por 

la Lic. Beatriz Gurevich, en el campo de las diversas formas de violencia y 

desconocimiento de la dignidad humana.  

El tema concreto elegido para el encuentro académico también surgió de la conjunción 

de dos intereses: en primer lugar, del propósito de recordar el trágico atentado de la 

AMIA a los 20 años de sucedido y, con él, de toda vulneración de la dignidad humana a 

través de la violencia en todas sus formas. En segundo lugar, el interés por reflexionar 

en forma interdisciplinaria sobre la cuestión de la relación del ser humano con el 

ambiente. Un libro recientemente publicado sirvió de inspiración para el tema que 

finalmente cuaj· en el t²tulo: ñLa sacralidad de la vida en una tierra habitable para 

todosò. La idea de ñsacralidadò de la vida, por una parte, coloca en una dimensi·n 

religiosa aquella noción incorporada en el pensamiento secular de nuestra época. La 

perspectiva de una tierra habitable para todos, por su parte, incluye la noción de que 

nuestro planeta, nuestra biosfera, es un don para todos, humanos y seres vivos; pero 

también que demanda una responsabilidad común de transformarla en un espacio de 

convivencia para todos los hombres y mujeres del presente y del futuro, así como el 

cuidado de un equilibrio que se ha tornado extremadamente frágil. Precisamente, la 

gravedad de las problemática humana y ambiental de nuestro tiempo hace ineludible un 

abordaje complejo, que integre no sólo las visiones generadas por las ciencias naturales 

y humanas, sino también por la filosofía y la teología. Estas, en muchas ocasiones 

olvidadas en la convocatoria del diálogo académico, están llamadas a transportar las 

problemáticas humanas y ecológicas hacia los horizontes más definitivos del sentido y 

la trascendencia.  
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Finalmente, hay que agregar que, una vez tomada la decisión de la convocatoria del 

Congreso, el Seminario Rabínico Latinoamericano ñMarshall T. Meyerò, a trav®s de sus 

autoridades, ofreció generosamente sus instalaciones para albergar el evento.  

Asimismo, un número importante de personas comenzaron a colaborar en el área 

organizativa y académica. Varias entidades académicas, políticas y religiosas decidieron 

patrocinar el congreso. Y, finalmente, comenzaron a llegar comunicaciones desde varios 

lugares del país, del subcontinente latinoamericano e incluso de Europa, todo lo cual 

nos confirmó en el valor de la iniciativa y la temática escogida. 

La sacralidad de la vida humana y la habitablidad del planeta requieren de un 

tratamiento complejo, crítico y abierto a la trascendencia. Ojalá este congreso pueda 

colaborar con ello.   
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INSTITUCIONES ORGANI ZADORAS 

DECYR  FUNDACIÓN DI ÁLOGO ENTRE CIENCIA Y RELIGIÓN  

La Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión, DeCyR, fue creada en 2006 sobre la 

base de la experiencia obtenida por sus fundadores durante los tres años de actividad en 

la sociedad local Metanexus de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Se constituyó a 

partir del II Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión (La Plata, 2003) y desde 

entonces ha trabajado conjuntamente con el Centro de Estudios en Ciencia y Religión 

(CECIR) de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). 

DeCyR promueve la confluencia entre las interpretaciones de la realidad ofrecidas por 

las ciencias y por las fuentes del pensamiento religioso. Se inscribe en un movimiento 

internacional que propone la búsqueda de visiones integradas del mundo y del hombre 

respetando la autonomía de las diversas ciencias, corrientes filosóficas y teologías 

confesionales. A su vez, promueve el diálogo entre investigadores, docentes, estudiantes 

y personas interesadas en temas sociales, ambientales y espirituales, con un enfoque 

interdisciplinario. 

Desde el punto de vista religioso, la fundación se centra en la tradición judeocristiana. 

Sin embargo, está abierta a las perspectivas y cosmovisiones ofrecidas por otras 

religiones. A la vez, se interesa por la investigación sobre la problemática de la 

convivencia entre ciencia, filosofía y religión y su proyección en la educación argentina 

y latinoamericana. Entre sus objetivos se encuentra la publicación y difusión de libros; y 

también promueve encuentros y congresos sobre las temáticas de su incumbencia. Para 

desarrollar su misión ha formado un equipo en el que habitan científicos formados en 

distintas disciplinas, teólogos, filósofos, educadores, artistas y estudiantes. 

Junto con UPAEP y otras instituciones, ha venido realizando Congresos 

Latinoamericanos de Ciencia y Religión en diversos países del continente (México, 

Cuba, Argentina, Brasil). En asociación el CECIR de UPAEP y un grupo de 

académicos, publica la revista electrónica "Quarentibus: Teología y Ciencias".1 La 

Fundación DeCyR ha obtenido becas para proyectos de investigación por parte del 

Metanexus Institue y de la John Templeton Foundation. 

DeCyR ha publicado una serie de libros, entre los cuales se encuentran las obras de 

Lucio Florio (editor): Ciencias, Filosofía y Teología: En la búsqueda de una 

cosmovisión. (2004) y la compilación: Evolución y Cristianismo: Un diálogo posible 

                                                 

1 http://www.quarentibus.org 
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(2007); la de John Polkinghorne: El Dios de la Esperanza y el Fin del Mundo (2005); 

los textos de Ludovico Galleni: Ciencia y Teología: Propuestas para una síntesis 

fecunda (2007) y Darwin, Teilhard de Chardin y los otros (2010); el libro de Jorge 

Papanicolau: Cristología Cósmica: Fundamentos bíblicos, aproximación histórica y 

reflexión sistemática (2005); y el de Claudio Bollini: Evolución del Cosmos: 

¿Aniquilación o plenitud? (2008). 

UPAEP UNIVERSIDAD POPULAR DEL ESTADO DE PUEBLA  

La (UPAEP) es una institución particular, mexicana, de educación superior, de 

identidad católica y dirigida por laicos, cuya misión es crear corrientes de pensamiento 

y formar líderes que transformen a la sociedad, armonizando fe, ciencia y vida en busca 

de la verdad.  

Fue creada el 7 de mayo de 1973 en el ex rancho La Noria, en respuesta a la necesidad 

planteada con urgencia por la sociedad de Puebla de los Ángeles. Su fundación fue obra 

del esfuerzo conjunto de maestros, alumnos e instituciones y también de organismos 

sociales.  Desde su nacimiento, constituyó una expresión de solidaridad que contribuyó 

a llenar el vacío existente en la educación superior de la región.  Nació con ideas e 

ideales firmemente vividos por sus fundadores, cimentados sobre la base de valores 

transcendentes y con el propósito de lograr altos estándares académicos. El espíritu 

fundacional de la UPAEP ha permanecido durante toda su existencia. Fue lo que 

permitió su gran crecimiento y consolidación en todos los planos. 

El mural "Paseo de los fundadores" inaugurado en febrero de 2014 es una expresión 

gráfica que refleja y simboliza el pensar, la filosofía, la historia, la identidad y la misión 

de la UPAEP a lo largo de sus cuarenta años de existencia, desde el momento que se 

constituyó, guiada por el lema "La cultura al servicio del Pueblo". Fe y razón fue la 

premisa que inspiró a sus creadores, grandes impulsores de la autonomía universitaria. 

La proa del barco con la que culmina el mural representa el camino a todos los mares de 

la vida. Las olas tranquilas que se encuentran al pie simbolizan culminación de la 

formación integral de los estudiantes que concluyen sus licenciaturas y posgrados en 

ciencias sociales, ingenierías, idiomas, artes y humanidades, ciencias biológicas, 

ciencias económico-administrativas, y ciencias de la salud. 

En 2002 la UPAEP fue sede del primer Congreso Latinoamericano de Ciencia y 

Religión y del VI Encuentro Internacional de Centros de Cultura y Winter Workshop 

"Science and Religion Course Program", cuyo tema fue "Ciencia y Religión: Hacia una 

nueva cultura de colaboración". 
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I NSTITUTO ELIE W IESEL  

La misión del Instituto Elie Wiesel fue concebida por acuerdo con el Premio Nobel de 

la Paz que le da su nombre, sobre la base de la memoria del Holocausto/Shoah y de su 

antecedente histórico, el genocidio armenio, con el propósito de promover el avance del 

conocimiento acerca de las vías que faciliten la comprensión entre los individuos y las 

comunidades de diferentes religiones, culturas, etnicidades y nacionalidades, para así 

desarrollar relaciones armoniosas y de cooperación, que propendan al bienestar, a la 

justicia y a la paz en el mundo. 

Dada la complejidad de los fenómenos a estudiar, convoca a la reflexión y a la 

investigación científica multidisciplinar y transdisciplinar, a la vez que promueve la 

mirada ética sobre los vertiginosos avances tecno-científicos y el respeto por las 

diversas morales religiosas y cosmovisiones étnicas. Para ello, promueve la interacción 

internacional, interreligiosa, intercultural e interétnica. 

Los congresos, ateneos y otras actividades organizadas por el instituto, proponen 

constituirse en catalizadores para el cambio y el combate ante la indiferencia, la 

intolerancia y la injusticia. Están relacionados con la educación para la vida cívica, la 

salud y la paz, y como mecanismos de concientización acerca de los beneficios de los 

avances científicos y técnicos y su contracara: las potenciales amenazas para el ser 

humano y su hábitat en el contexto local y global. 

Entre los proyectos para 2015 está en marcha el ateneo "De cara al Siglo XXI: 

amenazas y promesas para la vida humana y el ambiente" desde las miradas de la 

ciencia y de la religión; el concurso de ensayos sobre ética de la investigación, 

destinado a jóvenes entre 18 y 35 años en dos categorías. 

Propone el análisis de los temas y dilemas éticos con los que se confronta el 

investigador científico en el complejo mundo de nuestro tiempo y la exposición: Adán-

Eva: la diversidad. 

En la etapa fundacional, marzo 2002, a poco de conformar un Consejo Académico 

Internacional (CAI), el instituto organizó la primera actividad académica internacional. 

Fue una teleconferencia sobre terrorismo y violencia trasnacional en la que Elie Wiesel 

(Nueva York) fue el orador principal y dialogó con Carlos Escudé y Bernardo 

Kliksberg. ORT Argentina aportó la tecnología. 

En otro plano de actividad, a poco de crearse el instituto en 2001, el catedrático de 

historia Dr. Carlos Malamud, miembro del CAI, pidió que se intervenga a favor de la 

preservación del "Call" en el que habitaron los judíos de Barcelona hasta la revuelta 

antijudía de 1361. Iba a ser destruido para concretar un emprendimiento inmobiliario. 
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Gracias a la intervención de la Embajada de España en Argentina y de su Embajador 

Don Manuel Alabart, con la ayuda de AMIA, se llevó a cabo un trabajo de cooperación 

internacional entre individuos y comunidades que culminó con el reciclamiento del 

antiguo barrio judío. 

En 2002 el Instituto Elie Wiesel dio por concluidas sus actividades del primer ciclo y, 

en 2014, se radicó en el marco del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. 

Meyer.  En marzo de ese año, fue invitado por la Fundación Diálogo entre Ciencia y 

Religión (DeCyR) a organizar en conjunto con la Universidad Popular Autónoma de 

Estado de Puebla (UPAEP) el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión. 
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INSTITUCIONES  AUSPICIANTES  

I NSTITUCIONES ACADÉMICAS  

¶ Cátedra Libre "Interdisciplinariedad, complejidad y mundo contemporáneo", 

Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina 

¶ CIDEI Centro Interdisciplinario de Estudios Integrales, Universidad Católica de 

Cuyo, San Juan, Argentina 

¶ Disaster Psychiatry Section of the World Psychiatric  Association, Chêne-Bourg, 

Switzerland 

¶ Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina 

¶ Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL Universidad del Salvador, 

Buenos Aires, Argentina. 

¶ IEIA UCES Instituto de Estudios e Investigaciones Ambientales, Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, Argentina Instituto de Bioética de 

la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina. 

¶ Instituto de Bioética, UCA Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 

Argentina 

¶ Instituto Majón Schejter, Jerusalén, Israel. 

¶ Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, UNICEN 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Provincia 

de Buenos Aires, Argentina 

¶ PEPACG Equipo Interdisciplinario para el Estudio de Procesos Atmosféricos en el 

Cambio Global, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina 

¶ Red Iberoamericana de Ecobioética para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, 

Cátedra UNESCO de Bioética, Buenos Aires, Argentina 

¶ Seminario Rabínico Latinoamericano "Marshall T. Meyer", Buenos Aires, Argentina 

¶ UCA Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina 

¶ UCC Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina 

¶ UCCuyo Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina 

¶ UNESCO Chair in Bioethics, Haifa, Israel 
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¶ Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, Uruguay 

¶ Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina 

¶ USI Universidad de San Isidro, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina 

¶ Visión Transpersonal, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina 

I NSTITUCIONES RELIGIOSAS  

¶ AMIA Asociación Mutual Israelita Argentina, Buenos Aires, Argentina 

¶ Congreso Judío Latinoamericano (Rama del Congreso judío Mundial) 

¶ Consejo Pontificio para la Cultura, Ciudad del Vaticano 

¶ EDiPA Equipo Diocesano de Pastoral Ambiental, Pastoral Social, Obispado de San 

Isidro, San Isidro, Argentina 

¶ Orden de los Frailes de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, Curia 

Generalicia, Roma, Italia 

I NSTITUCIONES OFICIALES  

¶ Biblioteca del Congreso de la Nación, Buenos Aires, Argentina 

¶ Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina 

¶ Secretaría de Culto, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia de la 

Nación, Buenos Aires, Argentina. 

¶ Senado de la Nación, Buenos Aires, Argentina 

¶ Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, Ministerio de Educación 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

OTRAS I NSTITUCIONES  

¶ Capítulo Argentino de la Asociación Médica Israelí , Buenos Aires, Argentina 

¶ Fundación Diálogo Argentino Americano, Buenos Aires, Argentina 
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SALUDO DEL PAPA FRAN CISCO 
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AUTORIDADES DEL CONG RESO 

COMITÉ ORGANIZADOR  

Lucio Florio, Beatriz Gurevich, Eugenio Urrutia Albisúa 

Secretaria: Silvia Alonso 

COMITÉ ACADÉMICO  

Eduardo Agosta Scarel, Marta Andrich de Álvarez, Cecilia Avenatti de Palumbo, 

Roberto Biaggi, Jaime E. Bortz, Nélida Boulgourdjian, Cristina Calvo, Silvina Chemen, 

Carlos Escudé, Lucio Florio, Ludovico Galleni, Fausto Gratton, Beatriz Gurevich, 

Bernardo Kliksberg, Analía Lanteri, Jorge Lozano, Luis Mendiola, Abraham Skorka, 

Leonor Slavsky, Ariel Stofenmacher, Eugenio Urrutia Albisúa, Martín Villagrán, 

Ernesto Yattah. 

EQUIPO DE COLABORADORES  

Claudio Epelman, Marisa Gudiño, Claudia Güell, Noemí Kaplan, Sharon Mysler2. 

Lorena Oviedo, Uriel Romano, Graciela Rotman, Horacio Rubel, Rita Saccal, Marcos 

Slipakoff, Amanda Zamuner y  

" Seminario Permanente de Teología, Filosofía, Ciencias y Tecnología de la 

Facultad de Teología de la UCA" :  

Eduardo Agosta Scarel, Silvia Alonso, Alicia Bugallo, Pablo Canziani, Teresa Driollet, 

Gustavo Giuliano, Elisa Goyenechea, Fausto Gratton, Marta Andrich de Álvarez, 

Marcelo Sticco, Daniel Torino, Josefina Zuloaga. 

 

Agradecemos de manera especial a los miembros del Comité Académico y a los 

colaboradores que cooperaron en la evaluación de los trabajos presentados. 

                                                 

2 Colaboradora del Comité Organizador. 
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ACTOS 

L UNES  20/10/14 

ACTO DE APERTURA DEL CONGRESO 

https://www.youtube.com/watch?v=W1pLFxo2pEc 

Bienvenida: 

¶ Lic. Beatriz Gurevich, Presidenta del Instituto Elie Wiesel de Buenos Aires 

Palabras alusivas al Congreso:  

¶ Pbro. Dr. Lucio Florio, Presidente de la Fundación DeCyR 

Saludo: 

¶ Dr. Eugenio Urrutia Albisúa, Vicerrector de la UPAEP 

 

INTRODUCCIÓN AL DIÁLOGO  ENTRE CIENCIA Y RELIGIÓN  

¶ Monseñor Jorge Lozano, Presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral 

Social 

¶ Dr. Osvaldo Podhajcer, Director de Laboratorios del Instituto Leloir 

¶ Rabino Dr. Abraham Skorka, Rector del Seminario Rabínico Latinoamericano 

 

ACTO INTERRELIGIOSO EN HOMENAJE A L AS VÍCTIMAS DEL ACTO TERRORISTA CONTRA 

AMIA  (BUENOS AIRES, 18 DE JULIO DE 1994) 

https://www.youtube.com/watch?v=qe0HdC-eqOQ 

Ofrece: 

¶ Ingeniero Gabriel Mysler, Presidente del Seminario Rabínico Latinoamericano 

Participan:  

¶ Señor Omar Abboud 

¶ Rabino Daniel Goldman 

¶ Pastor Jerónimo Granados  

¶ Señor Norberto Padilla 

https://www.youtube.com/watch?v=W1pLFxo2pEc
https://www.youtube.com/watch?v=qe0HdC-eqOQ
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M IÉRCOLES  22/10/14  

BRING DIR´S (YO TE LO OFREZCO ) 

Basado en el cuento Bíblico "LA ORACIÓN DE ANA" 

https://www.youtube.com/watch?v=-EpYAdyerpE 

Actriz: Grace Schuchner 

Composición musical: Caroline Helou O'Farrell  

Voz: Caroline Helou O'Farrell 

Violín: Caroline Helou O'Farrell 

Dirección: Grace Schuchner 

La Oración de Ana se encuentra en Samuel 1.2. Al igual que nuestras matriarcas Sarah 

y Rachel, Ana lloró a causa de no tener hijos. Ana expresa para las mujeres de todas las 

épocas el deseo profundo de la maternidad. 

A pesar de que su forma de rezar era desconocida a los ojos del sacerdote Eli, y pensó 

que ella estaba ebria, su profunda fe en Dios y su profundo anhelo de ser madre, hizo 

que sus palabras sean escuchadas y su pedido concedido.  

 "Cuando nuestra intención y deseos vienen desde lo más profundo de nuestro corazón, 

lo importante es la voz que, a su manera, pide aquello que el alma profundamente 

desea" (Grace Schuchner) 

 

ACTO DE CIERRE  

Conclusiones y palabras de cierre: 

¶ Lic. Beatriz Gurevich 

¶ Pbro. Dr. Lucio Florio 

¶ Dr. Eugenio Urrutia Albisúa  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-EpYAdyerpE
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PROGRAMA DE MESAS REDONDAS 

 

M ODELOS DE DESARROLLO Y BIENES COMUNES 

Cristina Calvo 
https://www.youtube.com/watch?v=JZh42E142wc 

Directora del Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías del 

Rectorado de la UBA. Doctora en Comportamiento Humano y Sociología Económica. Master en 

Gobernabilidad y Desarrollo. 

L A POLÍTICA Y LA GLOBALIZACIÓN DE  LA INDIFERENCIA  

La imposibilidad del respeto por las diferencias se manifiesta a través de la violencia del más 

fuerte sobre el más débil. Dios nos interpela: "Adán ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano?" 

Eduardo Agosta Scarel 

https://www.youtube.com/watch?v=HLf1G2k_cX8 

Físico, especialista en Clima. Investigador del Conicet y UCA. Docente en la UNLP. Sacerdote 

carmelita calzado. Colaborador en la compilación "Una tierra habitable para todos". 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO " UNA TIERRA HABITABLE PARA TODOS"  (2014) 

Artículos de especialistas sobre la cuestión de la tierra y la sustentabilidad. Incluye una 

fundamentación doctrinal, radicada en la Biblia y en el pensamiento teológico. 

Fernando Ezequiel Solanas 
https://www.youtube.com/watch?v=203Bd1sc4f0 

Cineasta y documentalista. Recibió el Premio Konex de Platino 1991 como el mejor Director de Cine 
de la década 1981-1990.  Actualmente, Senador Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

L OS RECURSOS NO RENOVABLES EN LA AGENDA P OLÍTICA  

Se plantea la necesidad de políticas públicas y control público para la utilización de los recursos 

no renovables tales como agua y minería entre otros no menos importantes para las futuras 

generaciones. 

Moderadora: María Teresa Driolet de Vedoya 
https://www.youtube.com/watch?v=0Qcr3NRnpG0 

Es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. Se desempeña actualmente como 
profesora titular ordinaria de las cátedras de Metafísica y Ética e Introducción a la Filosofía y 

Antropología en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. 

Dicta posgrados actualmente en dicha Universidad. Ha sido becaria del C.O.N.I.C.E.T. Ha publicado 
numerosos trabajos sobre filosofía contemporánea y participado en jornadas y congresos nacionales e 

internacionales. Entre sus libros: La libertad interior. La proyecci·n de Le volontaire et lô involontaire 

en la obra de Paul Ricoeur. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JZh42E142wc
https://www.youtube.com/watch?v=HLf1G2k_cX8
https://www.youtube.com/watch?v=203Bd1sc4f0
https://www.youtube.com/watch?v=0Qcr3NRnpG0
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AMENAZAS A LA V IDA ENGENDRADAS POR LAS ARMAS DE ALTA TECNOLOGÍA  

Reflexión: Rabino Ernesto Yattah 

https://www.youtube.com/watch?v=WIPkD2MlOjo 

Se ordenó rabino y tiene también un MA en estudios judaicos del Jewish Theological Seminary of 

America y un BA en Religiones Comparadas de Columbia University, EEUU. Actualmente es 
Decano de la Escuela Rabínica del Seminario Rabínico Latinoamericano, Argentina. 

Carlos Escudé 

https://www.youtube.com/watch?v=4AogNRQhcnY 

Doctor en Ciencia Política-Universidad de Yale, Investigador Principal CONICET y director del 
CERES, Sem. Rabínico Latinoamericano. Recibió las becas Fulbright-Hays (1978-81), SSRC (1983-

84), Guggenheim y Konex.  Autor de 21 libros. 

UNA ESCATOLOGÍA MEDIE VAL JUDÍA PARA LA ER A NUCLEAR  

Esta ponencia recurre a fuentes talmúdicas y cristianas para actualizar el modelo escatológico de 

la "semana cósmica". En la versión judía, la profecía se encuadra en la era nuclear. 

Rogelio Pfirter 

https://www.youtube.com/watch?v=sN29RYbiwr4 

Ex embajador en el Reino Unido, fue director de la CONAE, la Agencia Argentina-Brasileña y ex 
Director-General de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Premio Interfaith del 

Consejo Mundial de Cristianos y Judíos. 

ARMAS DE DESTRUCCIÓN EN MASA Y SUPERVIVEN CIA DE LA HUMANIDAD  

Las armas de destrucción en masa representan una manifestación particularmente peligrosa del 

progreso tecnológico y deberían ser eliminadas porque pueden amenazar la supervivencia 

misma de la humanidad.  

Hilary Marlow   
https://www.youtube.com/watch?v=SHeW6cDTGOQ 

Directora del Curso del Faraday Institute for Science and Religion y Profesora Afiliada de la Facultad 

de Teología. Obtuvo el doctorado de la Univ. de Cambridge, tesis sobre los profetas del Antiguo 

Testamento y ética ambiental contemporánea. 

La angustia de la tierra: El efecto de la guerra sobre la naturaleza 

La guerra y los conflictos armados actuales infligen daños a las poblaciones humanas y al 

ecosistema en el a corto y largo plazo. En textos del Antiguo Testamento se describen hechos y 

efectos semejantes.   

Moderador: Luis Mendiola  
https://www.youtube.com/watch?v=-Xb-oUxZclc 

Ex embajador Arabia Saudita y otros países, Subdirector del Centro de Estudios Internacionales (CEI) 

de la UCA, Prof. de historia de las relaciones internacionales en la maestría de la UB. Miembro del 

consejo de redacción de "CRITERIO"  

https://www.youtube.com/watch?v=WIPkD2MlOjo
https://www.youtube.com/watch?v=4AogNRQhcnY
https://www.youtube.com/watch?v=sN29RYbiwr4
https://www.youtube.com/watch?v=sN29RYbiwr4
https://www.youtube.com/watch?v=SHeW6cDTGOQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Xb-oUxZclc
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BIOÉTICA  

Jaime Bortz 
https://www.youtube.com/watch?v=rGr8E537rdU 

Doctor en Medicina (UBA). Mag. en Epistemología e Historia de la Ciencia;. Prof. Estudios Judaicos 

Inst. Abarbanel, Sem. Rab. Lat.; Prof. Reg. Adj. Depto. Humanidades Médicas, Fac. Medicina, UBA; 

Docente Investigador Cat. 1 (SPU-ME). 

COMITÉS DE ÉTICA CLÍN ICA :  UN ESPACIO PARA EL AN ÁLISIS DE PROBLEMAS EN LA 

ATENCIÓN SANITARIA C OTIDIANA  

Se expondrán la naturaleza, organización y alcances de las tareas del comité de ética clínica en 

la atención médica de la población 

Alberto Bochatey 
https://www.youtube.com/watch?v=E-AD0zSQO2c 

Magister en Bioética, Licenciado en Teología Moral. Obispo Auxiliar de La Plata; ex Director del 

Instituto de Bioética, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Católica Argentina. 

EL ROL DEL TEÓLOGO EN  EL COMITÉ DE BIOÉTICA CLÍNICA  

Se expondrá la experiencia de un religioso en la toma de decisiones en bioética clínica. 

María Fernanda Sabio 
https://www.youtube.com/watch?v=iqCPW0uWOCk 

Dra. en Humanidades Médicas (UBA). Diploma Superior en Género y Políticas Públicas (FLACSO). 
Docente de Bioética, Facultad de Medicina UBA, (2001-2010) Prof. Adj. Seminario de Ética II 

Universidad Nacional de Quilmes, desde 2011. 

UNA MIRADA AL ROL DE LOS MIEMBROS NO CONF ESIONALES 

 DE LOS COMITÉS DE ÉT ICA  

La capacidad de escucha, empatía y reflexión de los miembros de los comités de ética como 

condición de posibilidad del consenso y la argumentación. 

Preguntas:  
https://www.youtube.com/watch?v=bhCo5CJWWIk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rGr8E537rdU
https://www.youtube.com/watch?v=E-AD0zSQO2c
https://www.youtube.com/watch?v=iqCPW0uWOCk
https://www.youtube.com/watch?v=bhCo5CJWWIk
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GENÓMICA Y SACRALIDAD DE LA V IDA  

Osvaldo Podhajcer 
https://www.youtube.com/watch?v=W-gtZ2IGmjs 

Director, Terapia Molecular y Celular - Instituto Leloir ï CONICET. 

GENOMA HUMANO Y MEDIC INA PERSONALIZADA  

Hoy se considera a la medicina personalizada como la ciencia que se ocupa de terapias 

específicas. El desafío de esta visión basada en el estudio del genoma aborda el cuidado del 

paciente desde una visión holística que incluya también las perspectivas psicológicas, éticas y 

religiosas. 

Khatchik Der Goughassian 
https://www.youtube.com/watch?v=rS2jZNWczro 

Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. 

RELIGIÓN , NACIONALISMO Y GENOCIDIO :  L OS (AB)USOS DEL ISLAM EN EL 

GENOCIDIO DE LOS ARME NIOS (1915-1923) 

El Genocidio de los armenios en 1915-1923 se planificó y se ejecutó por motivos 

fundamentalmente nacionalistas. Pero, el Islam fue funcional en el plan de exterminio tanto para 

la incentivación del odio como para la conversión y aniquilación de la identidad de las víctimas. 

Mirta Gol dstein 
https://www.youtube.com/watch?v=FgEm962x4uE 

Dra. en Psicología, Psicoanalista, Miembro Titular Didacta de APA, Dir. de La Época APA Online, Coordina del 

Espacio Lacan de APA, Ex Coord. de la Sec. Científica-Formación Permanente y ex miembro de la Comisión 

Directiva de APA. 

L A SUBJETIVIDAD ENTRE  LAS CIENCIAS Y LAS CREENCIAS DE NUESTRO TIEMPO  

Se propone un análisis de las creencias y de los desarrollos científicos actuales. 

Moderadora: Beatriz Gurevich 
https://www.youtube.com/watch?v=ceAEf9jZqZA 

Socióloga (UBA). Prof. Advisor Academic Committee Hadassah Brandeis Institute, Brandeis 
University (Boston), Pres. Instituto Elie Wiesel, Sem. Rabínico Latinoamericano. Premiada por la 

International Raoul Wallenberg Foundation 

Preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=nCIPMJbtobk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W-gtZ2IGmjs
https://www.youtube.com/watch?v=rS2jZNWczro
https://www.youtube.com/watch?v=FgEm962x4uE
https://www.youtube.com/watch?v=ceAEf9jZqZA
https://www.youtube.com/watch?v=nCIPMJbtobk
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AGUA Y BIODIVERSIDAD  

Reflexión: Pbro. Lic. Aníbal Fili ppini  

https://www.youtube.com/watch?v=OTVmFaSn0uY 

Lic. en Administración de Empresas (UCA) y en Teología Dogmática (USAL). Miembro del Consejo 

Presbiteral, Asesor de la Universidad de San Isidro y del Consejo Consultivo de la Diócesis. 
Nombrado Párroco Emérito por Mons. Oscar Ojea. 

Oscar Fidencio Ibáñez Hernández 

https://www.youtube.com/watch?v=AeXPLrSjez0 

Profesor Humanista e Investigador de la Univ. Autónoma, Ciudad Juárez. Ingeniero Civil (Univ. 
Autónoma de Chihuahua), Mag. en Ingeniería Ambiental (Univ. de Texas. El Paso), y Dr. En 

políticas ambientales (Univ. Estatal de Colorado).  

AGUA Y SALUD PARA LOS  EXCLUIDOS  

¿Cómo hacer para que las políticas públicas para el agua de uso público en México no dejen 

fuera de cobertura a los más vulnerables? 

Mariana Torrero  
https://www.youtube.com/watch?v=6C6qCQ_Mh6I 

Dra. en Geografía por Univ. Nac. del Sur (UNS). Posdoc. en cuencas hídricas ( UCA). Investig. en 

cuencas hídricas de  UNS y UCA. Dirige Proy. Investig. Científico-Tecnológico, subsidiado por 

Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, Argentina.  

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

El agua, fuente de vida, es el recurso eje para el progreso y crecimiento de las sociedades. La 

gestión integrada de los recursos hídricos asegura el desarrollo y en interacción con los demás 

recursos naturales y sociales provee al desarrollo sustentable. 

Graciela Canziani 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ra8HBEe51w 

Matemática (Univ. de Ginebra, Suiza) y Ecóloga (Doctorado por la Universidad de Tennessee, 

EE.UU.). Profesora Titular e investigadora en Ciencias Exactas de la UNICEN. Directora del Instituto 
Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable de dicha universidad. Su campo de 

investigación es la modelización matemática para el análisis del funcionamiento de los ecosistemas la 

conservación de los recursos naturales.  

L A CREENCIA DE QUE LO S RECURSOS SON INFINITOS 

En las sociedades humanas se ha instalado la creencia de que el crecimiento económico no tiene 

límites porque se dispone de recursos naturales renovables para alimentar el sistema. Si bien 

algunos recursos se regeneran, no se tiene en cuenta el tiempo que esta regeneración requiere. 

Por otro lado, existe un desaprovechamiento, que es en realidad derroche, y una inequidad en la 

distribución de los recursos que atentan contra la vida en las más diversas formas y que 

terminan poniendo en riesgo la supervivencia de las sociedades humanas 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OTVmFaSn0uY
https://www.youtube.com/watch?v=AeXPLrSjez0
https://www.youtube.com/watch?v=6C6qCQ_Mh6I
https://www.youtube.com/watch?v=5Ra8HBEe51w
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I MPACTOS DEL M ODELO AGROINDUSTRIAL  

Reflexión: Rabina Silvina Chemen 

https://www.youtube.com/watch?v=crNLFHeSkwM 

Ordenada Rabina por el Seminario Rabínico Latinoamericano-. Estudios de posgrado en Majon 

Schejter de Jerusalem. Se graduó en Lengua Hebrea y Biblia en Mijlelet Shazar de Bs As y licenciada 
en Ciencias de la Comunicación por UBA 

Claudio Lowy 

https://www.youtube.com/watch?v=liqeXTM3CFQ 

Ingeniero Forestal (UNLP); Mag. en Desarrollo Humano Sostenible, Catedra UNESCO, Univ. Nac.de 
Girona. Doc. en Ciencias Sociales  UBA. Docente universitario en Desarrollo Sostenible y Gestión 

Ambiental de FLACSO; UBA, IADE. 

FALACIAS DEL MITO DE  LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS  

El reconocimiento de la falta de capacitación y los daños ya realizados. La construcción de la 

clasificación toxicológica de los pesticidas. Un ámbito de delitos penales y civiles impunes. Las 

derivas primarias, secundarias y terciarias. La generación de plagas resistentes. El mito del 

manejo seguro. 

Gustavo Grobocopatel 

https://www.youtube.com/watch?v=OQqc6Kc1V8k 

Ing Agrónomo (UBA). Pres.  Grupo los Grobo, Miembro del Consejo Económico y Social de la Univ. 
T. Di Tella; del Consejo Internac.de la Fundac. Don Cabral (Brasil) y de la Internac. del EGADE ï 

TEC Monterrey (México). Premio Konex Platino 

M IRANDO LA T IERRA SIN PERDER DE VISTA AL SER HUMANO  

Mito y realidad sobre el deterioro de la tierra y sobre el hambre en el mundo. Una mirada en 

torno al cuidado del equilibrio entre ambos factores.  

Moderador: Javier Souza Casadinho 
https://www.youtube.com/watch?v=u9NjknSJL7I 

Ing. Agrónomo (UBA). M.S .en Metod. de la Investig. Científica y Técnica, Univ. Nac.de Entre Ríos. 

Investigación actual: el impacto de los plaguicidas en la diversidad biológica, el cambio climático y la 

salud esp .en la región hortícola de Bs. As. 

Preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=-8cwhxB163w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=crNLFHeSkwM
https://www.youtube.com/watch?v=liqeXTM3CFQ
https://www.youtube.com/watch?v=OQqc6Kc1V8k
https://www.youtube.com/watch?v=u9NjknSJL7I
https://www.youtube.com/watch?v=-8cwhxB163w
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PROGRAMA DE P ANELES  

M ARTES 21/10/14 

EL PARADIGMA DE LA CO NTEMPLACIÓN  

Moderadora: Oviedo, Lorena 

Ciner, Andrea ï Poblete, Marcelo et al 

El paradigma de la contemplación: continuidad y crisis de un modo de conocimiento 

milenario. 

Cárdenas Tamara, Felipe 

El discurso ambiental de S.S. Bartolomé I. Introducción a la semiosis discursivo 

religiosa del cristianismo oriental y su propuesta de adaptación humana a la 

problemática ambiental. 

HABITAR DESDE EL PRIN CIPIO AL FIN DE LA V IDA . CUESTIONES HISTÓRICAS, ESTÉTICAS Y 

RELIGIOSAS  

Moderador: Epelman, Claudio 

Driollet de Vedoya, Teresa 

La provocación y el habitar creador 

Plaġienkov§, Zlatica 

Ciencia ï Religión ï Ideología: Mejoramiento del Hombre y Santidad de la Vida 

(Experimentos eugenésicos secretos en las d®cadas del Ᾰ20 y del Ᾰ30 del siglo XX en la 

antigua Unión Soviética). 

Romano, Uriel 

Eutanasia: los hombres jugando a ser Dios (?) 

ECO-FILOSOFÍA Y ECO -TEOLOGÍA : POBLACIÓN , TIERRA , CULTURAS  

Moderadora: Saccal, Rita 

Bugallo, Alicia 

Cambio ambiental global y la idea de un espacio seguro y justo para la humanidad; 

perspectivas desde la antropología ecofilosófica. 

Fabre Bandini, Alejandro 

Ecología y Población. Las hipótesis detrás de la no-natalidad. 

Ginestra, Emmanuel 

Permacultura y Evangelio: Un diálogo posible. 
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Rocchetti, Pablo 

El hombre custodio de la vida y la naturaleza dadas por Dios. 

LA CIENCIA Y LA RELIG IÓN ANTE LOS ENIGMAS  Y LÍMITES DE LA NATU RALEZA Y DEL 

HOMBRE  

Moderadora: Slavsky, Leonor 

Castellanos, Diego Giovani 

Jurisdicción más allá del conflicto: las Nociones de Dar al Harb y Dar al Islam en la 

tradición musulmana. 

Centineo, Luciano y Sosa, Natalín 

Ecología sagrada: Un concepto para describir la función de los enteógenos en las 

culturas tradicionales. 

Feldman, Alexander Daniel de S. 

A Ciência e a Religião Judaica: das certezas e previsibilidades do fruto do 

conhecimento do bem e do mal às incertezas pós-Einstein-Heisenberg-Bohr e o olhar 

para o futuro humano no limiar do século XXI. 

Martínez, Liliana y Palacio, Mercedes 

Dicotomía entre el desarrollo de la tecnología que mejora la calidad de vida y los 

efectos nocivos destructivos de la misma. 

Zuloaga, Josefina 

Relaciones entre el ser humano y la naturaleza: el límite. 

EVOLUCIÓN Y GENÉTICA BAJO LA REFLEXIÓN FI LOSÓFICA Y TEOLÓGICA  

Moderador: Florio , Lucio 

Castelfranco, Diego 

La relación compleja entre la Iglesia Católica y la teoría de la evolución a fines del 

Siglo XIX. 

Dadon, José R 

Los modelos científicos sobre el origen de la vida y sus consecuencias ambientales. 

Flores Hernández, Luis y Santos Alcántara, Manuel 

Modelos y conceptos en Genética: Sentido y Límites. 

Leach Albert, Javier 

La acción de Dios en la vida. 

  



 

  
Página 32 de 451 

 

  

VIOLENCIA , PERDÓN Y EMPATÍA , MEMORIA Y NARRACIÓN  

Moderadora: Driollet de Vedoya, Teresa 

Goyenechea de Benvenuto, Elisa 

Hannah Arendt: praxis, memoria y narración. 

Moreno, José 

Confianza, Empatía y Perdón: Nociones fundamentales para el desarrollo moral de la 

persona y la armonía social. 

Rufiner, María Sol 

Acerca de la Violencia: Una perspectiva en cruz en base a las reflexiones de Hannah 

Arendt y Simone Weil. 

Stofenmacher, Marcela 

Pensamientos acerca del bien y del mal e la obra de Abraham Joshua Heschel. 

TRANSPARENCIA , PARTICIPACIÓN Y DISE ÑO URBANO EN LAS RAÍ CES DE LA CONVIVENCI A 

SOCIAL Y DE LA PROBL EMÁTICA AMBIENTAL  

Moderador: Giuliano, Gustavo 

Bezzati, Hugo ï Sreckwall, Roberto ï Sagaspe, Fernando y Orellana, Fernando 

La creatividad y el síndrome de la hoja en blanco en el proceso de diseño 

arquitectónico. 

Ferro, Mariano 

La participación ciudadana y su incidencia en el proceso de institucionalización 

ambiental en Argentina. Análisis del caso de la cuenca Matanza-Riachuelo. 

Freire, Liliana Beatriz y Neira, Graciela Mabel 

La transparencia como problema cultural. 

Miroli, Alejandro; Mónaco, Sofía N. y Colom, María Belén 

Disfuncionalidades en el espacio urbano. 
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M IÉRCOLES 22/10/14 

VISIONES RELIGIOSAS SOBRE EL COSMOS Y LA HISTORIA  

Moderadora: Zuloaga, Josefina 

Fernández Ricci, María Martha 

Cómo pensar el éxodo o el (no) más allá del desierto. 

Gonçalves, José Diógenes Dias 

A Ética de Cristo no Mundo Secularizado. 

Valenzuela Osorio, Vicente 

Retórica de lo verosímil de la sacralidad de la vida humana. 

Vargas Andrade, Sonia 

Cosmovisión andina. Una respuesta a la cultura de la muerte. 

LA POLÍTICA , LA ECONOMÍA Y LA SAL UD PÚBLICA EN PERSPECTIV AS INTERDISCIPLINARI AS 

Moderadora: Bugallo, Alicia  

Andreau, Guillermo 

Reforma para lograr una tierra para todos. 

Meneses, Carlos 

Claudicación en la relación "médico-paciente". 

Prado, Claudio Marcelo 

Conclusiones preliminares sobre la Teoría de la Prosocialidad, como dispositivo de 

tecnología relacional, para liderazgos religiosos de origen Judeocristiano en 

Latinoamérica. 

Rocha Gutiérrez, Raúl Ernesto 

Sociedades "postsecularizadas": Habermas y la convivencia entre modernidad y 

religión. 

Villareal Durán, Nelson 

Reflexionando sobre bases culturales y políticas para consolidar alteridad y convivencia 

activa en la globalización y transmodernidad del siglo XXI. 
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M IRADAS CIENTÍFICAS , RELIGIOSAS Y PRÁCTIC A DEL TEMA AMBIENTAL  

Moderador : Romano, Uriel 

Bertello, Luis 

Las especies naturales y transgénicas. 

Mealla, Eloy Patricio 

Energía, justicia y paz, una relectura desde el sur. 

Souza Casadinho, Javier 

Analizando los problemas ambientales desde la perspectiva de inclusión de los seres 

humanos en la naturaleza y la noción de trascendencia. 

Torino, Fernando y Pagnani, Gustavo 

Cooperativa de Trabajo del Valle del Conlara Ltda. Un aporte a la gestión de RSU. 

CIENCIA Y RELIGIÓN EN  LA EDUCACIÓN  

Moderador: Ginestra, Emmanuel  

Capelari, Luis 

Fragmentación y dualismo en la vida universitaria. Consideraciones críticas desde la no-

dualidad. 

Franco, Erika 

Cambio Global y Sostenibilidad de la Vida: Desafíos a los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias y la Educación Religiosa en la Escuela. 

Stofenmacher, Ariel 

La concepción judía en torno a la educación a lo largo de la vida. 

Torino, Daniel Adolfo 

La Tierra: Un jardín para el hombre. (Una lectura hermenéutica de Génesis 2-3 en clave 

de teodramática de Hans U. v. Balthasar). 

CUESTIONES BIOÉTICAS EN EL CONTEXTO PÚBLI CO, AMBIE NTAL Y TECNOLÓGICO  

Moderador: Rubel, Horacio 

Compagnucci, Rosa H. y Agosta Scarel, Eduardo 

Riesgos de acciones políticas globales que bajo limitadas informaciones científicas 

terminan alterando el ecosistema global. 
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Giuliano, Gustavo 

Hacia una nueva cultura técnica: el pensamiento de Gilbert Simondon. 

Heinzmann, Mónica; Fonti, Diego y Alessio, José 

El bioeticista público. Hacia un modelo alternativo de intervención social para la 

bioética latinoamericana. 

Manieri, María S. 

Panorama desde el Magisterio de la Iglesia y la bioética respecto del medio ambiente y 

sus repercusiones en la salud. 

DIÁLOGO ENTRE CIENCIA Y RELIGIÓN EN LA POST MODERNIDAD  

Moderadora: Renault, Gabriela  

Cohen Bello, León 

Diálogo entre Ciencia y Religión en la Postmodernidad. 

Otero, Susana 

El Teísmo Moral kantiano en respuesta al requerimiento de Juan Pablo II en Fides et 

Ratio. 

Brasesco, Verónica 

Los instrumentos del conocimiento, percepción, inferencia e intuición, al servicio del 

reconocimiento de la alteridad y la tolerancia religiosa. 
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REFORMA PARA LOGRAR UNA TIERRA PARA TODO S3 

Andreau, Guillermo 

Nació el 12 de agosto de 1958. 1980 Becario carrera de Investigación CONICET. 1981 Estudios de 

Ciencias Políticas. 1982 Graduó de Ingeniero Agrónomo UNLP. 1983 Secretario de la Comisión de 
Derechos y Garantías Senado de la Prov. Buenos Aires. 1986 Actividad empresarial. 2006 Publico el 

Ensayo "El Relativismo Moral" www.elrelativismomoral.blogspot.com. 2008 Director del Blog "El 

Relativismo Jurídico" en www.elrelativismojuridico.blogspot.com. Ha participado de varios 

Congresos, conferencias y debates sobre el problema de la ciencia económica y del derecho. Todas en 
video en el Blog.  

RESUMEN 

De la igualdad de derechos de acceso a la tierra depende de la paz social y la democracia; mediante 

una reforma fiscal demostraremos que podemos terminar con la pobreza y la desigualdad generando 

"una tierra para todos".  

PALABRAS CLAVES 

Impuestos, rentas, tierra, igualdad, paz. 

INTRODUCCIÓN  

El fácil acceso a la tierra ha sido, es y será, el principal problema que encuentra el 

mundo civilizado. Los grandes pensadores de la religión Judeo-Cristiana sentaron los 

principios para la solución del problema; el camino fue continuado por los ïclásicos- de 

la ciencia económica y del iusnaturalismo. 

Pero esta "buena nueva" fue siempre mal recibida por los poderosos en todos los 

tiempos que veían minado sus privilegios de clase, para impedirlo generaron una nueva 

economía pseudocientífica ïneoclásica (neoliberalismo)- que permita continuar con el 

antiguo régimen. 

La religión Judeo-Cristiana fue por lo tanto, además de una religión, un poderoso 

movimiento de reforma social, basado en el fácil acceso a la tierra, surgido en reacción 

al antiguo régimen jerárquico esclavista egipcioïromano que mantenía la tierra en 

manos de unos pocos generando poderosos monopolios que forjaron la ruina de pasados 

imperios y que amenaza al mundo de hoy. 

Quien parte de "malos principios" no llega a los "lugares deseados", ni con la ayuda de 

Dios, que en esta materia de "principios" y "consecuencias" es muy estricto. Cierto es 

que la desigualdad y la pobreza (material) ponen en riesgo la paz y la democracia; o 

peor, no permiten que sea viable, pues aquellos a quienes la sana vida material le es 

                                                 

3 Presentación en: https://prezi.com/5kycppamhmnj/reforma-para-lograr-una-tierra-para-todos/   

http://www.elrelativismomoral.blogspot.com/
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negada por el derecho vigente serán victimas del egoísmo de quienes tienen el poder 

político. La democracia tiene una faz política (1 hombre, 1 voto); pero también otra 

"material". No es viable o sustentable si todos no tienen IGUAL DERECHO A LA 

TIERRA. Si cada ser humano en edad de trabajar (vote o no) no tiene igual derecho de 

acceso a la tierra (base de la vida) la sociedad fracasara. Esa igualdad de "derecho a la 

vida " no es posible en Argentina.  Por el derecho positivo los propietarios de tierras, 

además de tener el derecho a poseerla (derecho sano), tienen el derecho de apropiarse 

del "valor creciente" del suelo (derecho venenoso). Por nuestro régimen legal (Código 

Civil más leyes de impuestos) los dueños de tierras se harán ricos sin trabajar, mientras 

no logran siquiera vivir los que no tienen tierra donde hacer sus casas y aplicar su 

trabajo. Los más visibles menesterosos de tierra (pero no los únicos) son nuestros 

"parias nacionales", aquellos que deben contentarse con pernoctar en las villas miserias 

cuando no en umbrales. Los pobres y miserables en Argentina son el resultado de ese 

derecho positivo. Sus miserables vidas son el silencioso clamor dirigido a Dios por un 

derecho positivo más justo.  Ha de ser tomado como silenciosa plegaria dirigida a 

nuestro señor Jesucristo para que ilumine a las autoridades políticas y espirituales a fin 

que reformen tan pronto sea posible ese escandaloso sistema legal. Para que se cumpla 

con la Constitución que tras invocar a Dios como fuente de toda razón y justicia, invita 

a "todos los hombres del mundo a habitar el suelo argentino". Esto hay que pedirle a 

nuestro compatriota, hoy Papa Francisco, acostumbra a pedir que roguemos por él. Pues 

bien, este es mi ruego a Dios para que lo ilumine y a él para desde su magna posición 

espiritual obre para cambiar la decadencia en que aquel derecho positivo nos ha 

hundido.   

"Reforma para Lograr una Tierra para Todos" 

23 "Esta tierra es mía. Tú sólo eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para 

mí." 

24 "Por tanto sobre toda tierra en posesión vuestra, debéis pagar rescate" 

LEVÍTICO 25: 

La política fiscal es la más poderosa herramienta de política económica, "Fuente del 

Derecho" y principio fundante y fecundante del orden político, económico y social. 

Contrario al mandato bíblico de tomar el valor generado por la tierra para sostener el 

gasto público, se opone una poderosa fuerza que tiende a dejar en mano de los ricos la 

renta de la tierra y obliga a formar los fondos públicos con impuestos al trabajo y al 

consumo generando una sociedad jerárquica, de clases enfrentadas, violenta y en guerra 

civil intermitente. Esta situación vigente en el espíritu del "Derecho Romano degradó el 

trabajo hasta hacerlo digno del esclavo y realzó el robo y el latrocinio político como 

fuente genuina de la propiedad". Juan Bautista Alberdi 
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 Tanto el Cristianismo, como la economía clásica o científica, las grandes revoluciones -

americana, inglesa, francesa y de mayo de 1810- tuvieron como objetivo la reforma 

fiscal instalando el derecho moderno o enfitéutico y su emergente "Sistema Económico 

y Rentístico" que acompaño a nuestra Constitución Nacional de 1853 como base para el 

desarrollo de una sociedad justa. 

"Toda revolución, inexorablemente, provoca una contrarrevolución" 

Ortega & Gasset 

Después de la Batalla de Pavón  Dalmasio Vélez Sarsfield en el Art. 2503 del Código 

Civil -1869-  abolió el derecho enfitéutico, para reponer el puro derecho de propiedad 

romano que privatiza el valor generado por la sociedad que se manifiesta en ese interés 

que genera la tierra, hecho que significo la contrarrevolución a Mayo de 1810 y la 

formación de una sociedad injusta y desigual que genera "Progreso" para los 

apropiadores de la renta publica y "Miseria" para trabajadores que ven socializado el 

valor generado por el trabajo mediante un perverso régimen de más de 85 impuestos de 

tipo romano. Comenta Vélez en el mismo artículo "creemos que será el alquiler una 

buena forma de acceso a la tierra para las nuevas generaciones". 

Impuestos más alquileres carísimos significara el camino a la esclavitud de los 

trabajadores y la Guerra Civil su destino, hasta la agonía final como le sucedió a Roma.   

"Dios recibió el dominio universal de todoéy si fue pobre, no lo fue por no tener 

propiedades sino porque no percibía los frutos de estas últimas, porque el mero dominio 

jurídico, separado de la recaudación de los intereses, no vuelve rico al que lo detenta" 

Guillermo de Ockam 

Franciscano inglés 1320. 

Porque hay un medio para asegurar los derechos iguales de todos, no dividiendo la tierra 

en pedazos iguales, sino tomando para uso de todos aquel valor ïinterés o renta- que se 

adhiere a la tierra, no como el resultado del trabajo individual sobre ella, sino como 

resultado del aumento de población y del progreso de la sociedad. Por ese medio todos 

estarían igualmente interesados en la tierra de su país nativo. Si uno utilizaba un pedazo 

de más valor que su vecino, pagaría un impuesto más pesado. Si no usaba tierra 

directamente, aun así sería un igual partícipe en la renta. He aquí el camino sencillo. 

Fred Harrison en su libro "La Corrupción de la Ciencia Económica" demuestra como 

este pensamiento fue aniquilado en las casas de Altos Estudios por los "Cazadores de 

Rentas" generando una "Ignorancia Inducida", a sabiendas de que  

"Aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido"  

San Juan 
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Una sociedad así cimentada no puede continuar, la ruina de pasados imperios así lo 

testimonian. Cuando se ha perdido la esperanza en la reforma, entonces, de las masas 

enconadas, se volverán a engendrar fuerzas volcánicas, que en cuanto se les presente la 

ocasión, han de desgarrarlo y destruirlo todo. Entonces hombres oportunistas y sin 

escrúpulos, se convierten en intérpretes del ciego deseo y de violentas pasiones que 

arrinconan a las instituciones, que habrán perdido su vitalidad. 

La historia es, esencialmente hablando la lucha constante entre el derecho y la 

propiedad judeocristiana vs el derecho y propiedad egipcia romana. El prolongado 

enfrentamiento ha generado una "Sociedad Traumatizada" y su intelectualidad 

paralizadaé Pero "Los pobres no pueden esperar" Papa Francisco. 

TIERRA  BARATA  Y  POCOS IMPUESTOS 

Esta fue la clave para acoger a millones de inmigrantes, atraer inmensos capitales y 

crear un grandioso país. 

El progreso se cortó a comienzos del siglo XX por permitirse la especulación con la 

tierra. Pero el mal se agravó para ruina de la Argentina a partir de 1932, cuando por ley 

de impuesto a los réditos se creó una asfixiante maraña impositiva que oprimen a los 

trabajadores y ahuyenta a los inversores de capital. Más de 90 leyes de impuestos 

nacionales causan el estrago de la economía argentina.    

Como si esto fuera poco, por mala fe o ignorancia, se apeló y se apela hoy día a un 

invento atribuido al demonio: la destrucción del sistema monetario. Mediante el más 

inmoral de los regímenes legales se practica la inflación monetaria. 

La actual maraña legal de impuestos, con más la inflación crónica provoca la 

destrucción moral y física de los trabajadores, espanta a toda inversión y mina en sus 

cimientos de nuestro país, creado para acoger "a los pobres del mundo".  

Solo el cambio del sistema de recursos del Estado podrá salvar a la Argentina de su 

destrucción final. Este es el tema central a tratar. Solo así la democracia tendera sentido 

y la riqueza general será posible. 

El mundo necesita un "Nuevo Gran Despertar" y solo la reforma fiscal terminara con la 

desigualdad y el poderoso drama que mantiene amenazado al mundo civilizado. 

La reforma consiste en eliminar los impuestos al trabajo y al consumo y reemplazarlos 

por rentas "1,5 % del valor de la tierra libre de mejoras" como Australia, Nueva 

Zelanda, Dinamarca, Canadá, Hong Kong, Singapur y la región central de los EE.UU.; 

como manda la economía clásica y científica, el cristianismo -levítico 25:23-, el derecho 

enfitéutico de la Revolución de Mayo de 1810 y el sistema económico y rentístico de la 
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Constitución de 1853; única forma de lograr un orden social en Libertad, Igualdad y 

Fraternidad; y un orden político Democrático, Republicano y Federal. 
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RESUMEN 

Se discute el estado de cuestiones vinculadas a las especies, la biodiversidad, la transgenia y sus 

relaciones. 

PALABRAS CLAVE  

Transgenia, ADN, agroquímicos, evolución, alimentos. 

 

Este trabajo tiene por objeto mostrar el estado actual de la cuestión de los productos 

transgénicos y promover nuevos enfoques.  

Se observa actualmente una tendencia a atribuir a la ingeniería genética una influencia 

desmedida en los hechos biológicos y en las intervenciones humanas en sus ciclos. 

A estas modificaciones en el ADN de los organismos se las llama la "transgenia" y 

consiste en la introducción de un determinado gen de una especie dada en un sitio 

distinto del ADN propio, o en el de otra especie distinta para que genere alguna 

propiedad nueva.  

Pero a veces se oculta el hecho de que este fenómeno se ha venido practicando por el 

hombre desde hace milenios, antes de saber por qué el método funcionaba ni de que 

existieran los genes. 

La humanidad lo ha hecho por cruzamiento de especies o por selección o con la 

hibridación. 

Actualmente se ha agregado la metodología de inserción de genes por el ADN 

recombinante 

Un ejemplo es la manipulación de la levadura común para producir una sustancia con 

propiedades medicinales como la artemisina (antimalárico). 
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Es interesante el caso de otro cambio natural. La misma levadura ha sufrido un auto-

agregado de genes de otra cepa, de posible origen patagónico dando la actual levadura 

de cerveza transgénica de mayor rendimiento que la original. 

Para estudiar el fenómeno de la absorción del nitrógeno atmosférico en nódulos 

bacterianos en vegetales, se insertó en la bacteria Escherichia coli el gen de la 

nitrogenasa, la enzima que inicia el mecanismo de reacción que absorbe el nitrógeno del 

aire, para producir las proteínas del vegetal.   

Se usa un gen de una especie para producir reacciones o compuestos propios en otra. 

Se usa la bacteria E. coli porque es propensa a absorber e incorporar "plásmidos" 

(material genético soluble) de otras bacterias como la Salmonella, produciendo cepas 

más patógenas.  

También se ha llegado a incluir nucleótidos artificiales en el ADN de esa bacteria. Ellos 

no tienen ninguna de las 4 bases comunes a los ácidos nucleicos y se incorporan sin 

problemas transportados por una diatomea. La bacteria sobrevive y se reproduce en los 

medios de cultivo. Incluso produce proteínas distintas de las clásicas; el nuevo ADN no 

es eliminado por los mecanismos de reparación de errores en su duplicación. 

Este hecho indica que la transgenia no es un procedimiento únicamente artificial y por 

lo tanto negativo como se quiere imponer por algunos medios, aun contra los intereses 

económicos y sociales de la comunidad. 

Aquí surge una cuestión que provisoriamente podemos considerar ético-conceptual y 

que ha generado respuestas variadas. 

El concepto de "especie", se discute. Se pone en juego la propia definición de lo que se 

entiende por "especie", si es que tiene una existencia conceptual real o es una 

convención arbitraria para poner orden en el estudio del conjunto de la biota.  

Ello llevaría a cambiar el concepto de "biodiversidad" la que podría considerarse o 

solamente genética o como puramente funcional a las condiciones ambientales como el 

terreno y los ecosistemas. 

Se predica que debe protegerse un valor como la biodiversidad pero hay discrepancias 

en el tipo de valor de que se trata y de los criterios para hacerlo. 

También se produce una distinción entra  los valores " instrumentales"   que son 

aquellos condicionados  hacia un  fin al cual sirven que algunos autores consideran 

como un telefinalismo (ver T. de Chardin), y  los "finales"  que son en cambio absolutos 

y no dependen de  preferencias, juicios o emociones, o sea son objetivos y preexistentes. 
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Los otros serían subjetivos, se crean por los clasificadores siguiendo sus preferencias o 

sus juicios de valor o sea no son preexistentes a la clasificación.   

Algunos autores limitan la protección de la diversidad, que vendría a depender de 

exigencias económicas o medios materiales incluso recreativas o sea dependería del 

valor asignado a cada especie.  

Otros la aplican con esperanzas de que alguna especie tenga un valor futuro, ahora 

desconocido, pero sin embargo para algunos hay una finalidad subjetiva que debe guiar 

las prácticas ambientalistas. 

Por último hay quienes dicen que tienen un valor final objetivo independiente del 

evaluador o sea tienen un valor intrínseco. Y algunos agregan que ciertas especies 

tienen un valor de tipo histórico por su participación única en la evolución. 

Se presentan variantes con fines éticos que quieren evitar la destrucción y además 

favorecer la conservación, los que a su vez se dividen en la conservación in situ o local 

y la conservación fuera del ámbito natural (p.ej. los bancos de semillas). 

Los primeros favorecen las especies autóctonas y no permiten las alóctonas, posición 

que sin duda favorece la mayor diversidad. 

Pero la observación práctica indica que no siempre es así, algunas especies exógenas no 

causan daños a las preexistentes, sino que producen mejoras económicas y en el 

ecosistema, sería una colonización asistida. 

En la Naturaleza también se observan variaciones inter-especies, de los que se observan 

dos tipos, híbridos y quimeras.  

Los híbridos son organismos con algunas células con material genético de más de una 

especie y las quimeras en cambio tienen células de individuos de especies diversas. 

Se practican por métodos de inyección de células madre, por injerto de tejidos, por 

oocitos desnucleados e inserción de ADN.   

En la evolución se observan casos de individuos inter-específicos naturales. 

La pregunta es si resulta ético hacerlo en forma intencionada. Se dan dos razones, 

intrínsecas y no intrínsecas, que dicen que es cuestionable o inmoral 

independientemente de las consecuencias. 

Pero si de hecho existen en la naturaleza casos como la copulación forzada o la 

selección de neonatos, o las transgenias naturales descriptas, ¿Son condenables? 
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Lo que sí sería antiético es forzar un acontecimiento que no existe ni puede existir en la 

naturaleza. 

Algunos se oponen a los cultivos genéticamente modificados por considerarlos anti-

estructurales. 

Pero hay alimentos que aunque no sean transgénicos, son posibles por intervención 

humana, por ejemplo, el chocolate. 

Esto significaría que si algo ocurre en la naturaleza por evolución, no significa que sea 

éticamente cuestionable. 

Hay otros que se oponen por los "posibles" efectos negativos y porque el nuevo material 

genético interferiría en la identidad de la especie y sería una violación de la integridad 

del genotipo; lo que parece ser un reduccionismo, ya que el organismo es tratado no 

como un ser vivo sino como una máquina. Se maneja p.ej. en los agroquímicos un 

erróneo "principio" de precaución, que ha sido usado con fines incluso comerciales.   

Esto no quiere decir que no se lo pueda usar en algunos casos como un "criterio" de 

precaución ya que no debe olvidarse que este cambio de propiedades se hace en 

beneficio del hombre.  Debe tenerse en cuenta lo discutido más arriba la variación del 

concepto de especie.  

La transgenia y las teorías evolucionistas. Este nuevo concepto nos lleva a considerar si 

el fenómeno evolutivo tuvo un componente de transgenias naturales sucesivas, concepto 

incorporado en alguna de las diversas teorías evolucionistas.  Lo creo muy probable ya 

que crecen las observaciones dadas las muy distintas condiciones ambientales terrestres 

de los 3.500 millones de años de la vida. Se ha visto en el origen del cloroplasto y 

mitocondria por endosimbiosis, o sea que de no ser por la transgenia no existirían las 

plantas n i la célula eucariota tal como la conocemos hoy en día. 

En efecto en la tierra primitiva no había oxígeno y por lo tanto no había capa protectora 

de ozono, y las radiaciones UV y cósmicas eran más intensas provocando mayores 

cambios en los ADN primitivos.  Como toda teoría es falsable, la inclusión de las 

transgenias naturales en la evolución obligaría a reconsiderar supuestos de las distintas 

teorías evolutivas y talvez a descartar algunas de las hipótesis estudiadas. 

En términos prácticos se pregunta si la transgenia es la única forma de paliar el hambre 

o si es un experimento incontrolable. 

Los hechos experimentales (de a miles) llevan ya 40 años (millones de comidas) y no 

han podido demostrarse los supuestos efectos dañinos, que otros predicen como que 
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"podrían" suceder. En última instancia podría hablarse de un caso de estudio de costo-

beneficio. 

Su uso ha permitido bajar en 20-30% el uso de agroquímicos, bajar el precio del 

alimento y mejorar la calidad y precio de productos no alimenticios pero útiles, como p. 

ej. algunos tipos de maderas. 

El uso de variantes genéticas son la culminación de la investigación biológica, p.ej. las 

7.800 variantes aprobadas para el maíz por la autoridad de salud vegetal de USA (hasta 

septiembre de 2013), más de 2.200 para la soja, más de 1.100 para el algodón y cerca de 

900 para la papa.4 

Cubren ventajas de resistencias varias, propiedades agronómicas, y calidad nutricional. 

También existen para canola, papaya, arroz, alfalfa, etc. 

No olvidar que el cambio climático puede aumentar la necesidad de mayores rindes 

agronómicos con menos tierra disponible. 

Se espera que estos hechos lleven a una clarificación conceptual que permita no dejarse 

llevar por gustos, intuiciones o preferencias, sino por evidencias demostrables.   

Para saber más: The ethics of species de R. L. Sanders 

 

                                                 

4 Nature, 1914,  13314  y  Economic Research Service de la APHS de USA 
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RESUMEN 

La creatividad humana y sus dificultades, partícipe de la Creación Divina, abordadas desde la 

dimensión Bíblica, antropológica y artística, al servicio del diseño sustentable. 

PALABRAS CLAVE  

Creación, creatividad, hoja en blanco, sustentabilidad, medio ambiente. 

INTRODUCCIÓN  

Las páginas siguientes se refieren a la primera fase de un trabajo interdisciplinario que 

ahonda en la Creatividad, el Síndrome de la Hoja en Blanco y el Proceso de Diseño. 

Esta primera parte trata específicamente la Creatividad, nota que nítidamente da 

testimonio de nuestra condición de semejantes a nuestro Creador y albaceas de la Obra 

Creada, aplicando esta nota esencial del Ser Humano al cuidado del Medio Ambiente. 

Cada vez que se inicia un proyecto, sea el cumplimiento de una consigna o el producto 

de una iniciativa personal, surge la misma pregunta: ¿Cómo comenzar? Como ocurre en 

todo aquello que sea trascendente, esta pregunta nos pone en la situación de examinar la 

naturaleza del rasgo humano en cuestión. En efecto, ¿qué es la Creatividad? ¿De qué 

manera participamos de esta nota esencial de la Divinidad? ¿Por qué resulta 

generalmente tan difícil de desplegar?  
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Ahora bien, todo desarrollo de la persona nos remitirá por definición a la Educación. 

Surgen entonces nuevos interrogantes. ¿Podrá ella efectuar algún aporte en ese tema? 

¿Es posible enseñar a crear de modo que el producto de dicho acto, es decir la 

innovación, surja de manera fluida y sencilla? ¿Qué pueden ofrecer en este campo las 

Instituciones Educativas?  

Situación ésta, contenida en un ecosistema y un orden que lo sustenta. El Señor nos 

asocia en la tarea de la preservación del mismo y al tiempo nos exhorta a emplear 

nuestras mejores capacidades en ello. ¿Estamos en condiciones de responder 

adecuadamente? ¿Podemos pensar en una creatividad teolológicamente ordenada al 

Medio Ambiente? ¿Desde qué mirada: científica, artística, técnica podremos 

emprenderlo? 

Se trata de conspicuos desafíos.  

UN RASGO HUMANO,  TRES DIMENSIONES  

A la hora de reflexionar sobre la Creatividad, es posible abordarla por lo menos desde 

tres puntos de vista; cada uno de los cuales constituye un sendero amplio y profundo, 

difícil de cubrir en su totalidad. En primer lugar, desde la Dimensión Bíblica,a partir del 

reconocimiento de la existencia de Dios y de uno de los Atributos Divinos, el de 

Creador. Esta perspectiva nos lleva sin duda a preguntarnos por la creatividad humana. 

Los actos humanos, considerados "creación", apuntan analógicamente a una relación 

formal con base ontológica: el ser creado existe como resultado de la comunicación del 

mismo por decisión de un Autor originador. A este Autor que existe 

independientemente de todo otro ser, lo denominamos Creador y a su acción, creación 

en sentido propio. 

Sólo el Creador es subsistente de por sí y todo los demás entes lo son por participación 

otorgada por ese único y especial Ser. De aquí que se diga con toda propiedad que la 

creación consiste en esa relación de participación o, simplemente, en esa participación 

gracias a la cual todo ente naturales y es lo que es. Esto significa que el ser creado no es 

simplemente un algo que subsiste de por sí, sino que es efecto de un acto creador inicial 

y que existe en tanto que participa actualmente del ser.  

En segundo término, desde una Dimensión Antropológica, a partir de la pertinencia de 

reconocer la unidad substancial del hombre: cuerpo y alma. Este aspecto nos lleva a 

describir el asiento natural de la actividad interior humana, el cerebro, enfocándonos de 

manera especial en los sectores en los cuales se aloja la función de la Creatividad; y a 

profundizar en las operaciones del Sistema Nervioso Central. Las Neurociencias y la 

Psicología profunda constituyen el ámbito apropiado para desandar este camino.  
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Finalmente, desde una Dimensión Artística, a partir de la consideración del hombre 

como ser capaz de producir obras de arte y de la descripción de la misma como tal, 

adoptando sucesivamente los puntos de vista del artista y del observador. La Estética y 

la Filosofía del Arte son las referencias ineludibles al abordar esta cuestión.  

Ahora bien, a la vista del mencionado llamado Divino, surge la Misión de proyectar la 

Creatividad Humana al hacer. Lejos de permanecer como vida latente, a la manera de 

las semillas, todo talento humano deberá manifestarse y fructificar. En el siglo anterior 

ha comenzado a tenerse en cuenta un escenario casi inabarcable en el cual volcar esta 

fuerza: el Medio Ambiente, algo que siempre existió, pero que no formaba parte 

esencial de nuestra preocupación. En efecto, hemos descansado en su inmensidad y en 

las posibilidades infinitas que podía darnos. Parecía capaz de adaptarse a cualquier 

condición, de funcionar con independencia de ellas. Hoy sabemos que el pasadizo del 

equilibrio es estrecho y que debemos integrar nuestra actividad profesional, sea de la 

índole que sea, científica, política, económica, artística y aun nuestra cotidianeidad a él. 

Ya no se trata de cuidarlo de manera meramente técnica, sino de empeñar nuestra 

creatividad en ello.  

Llegados a este punto, proponemos examinar la cuestión desde los puntos de vista 

enumerados, es decir las tres dimensiones que fundamentan y operar en la creatividad y 

la proyección en nuestro ecosistema de la misma. 

LA  DIMENSIÓN  BÍBLICA  

En el Libro del Comienzo de todos los comienzos, el Génesis, donde se nos narra desde 

un enfoque religioso y espiritual la Creación que Dios hizo, y en el mandato de llenar la 

tierra y someterla, encontramos el primer aspecto del trabajo creador del hombre.  

En efecto, trabajar la tierra no es sólo desarrollar técnicas agrícolas; por el contrario, es 

hacer cultura, transformar la realidad, en nuestro carácter de depositarios responsables 

de la Creación. El verbo "dominar" no significa "oprimir" ni "aplastar"; sino 

propiamente "cuidar", procurar que la creación continúe siendo "plena". Destaquemos 

otro matiz de la bendición divina: "someter". El término "someter", en el relato de la 

creación, no alude a la acción de "tiranizar", sino que se asemeja al término "velar". El 

ser humano debe velar para que la creación se desarrolle según el proyecto de Dios.  

Desde el seno del propio Judaísmo, se produce la primera venida de Jesús, lo cual marca 

el inicio de la religión Cristiana; el Nuevo Testamento da testimonio de la Creación en 

sentido y dimensión Trinitarias: "S·lo existe un Diosées el Creador, es el Autor, es el 

Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir por su Verbo y por su 
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Sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son "como sus manos". La Creación es la obra 

común de la Santísima Trinidad. 

Una de las múltiples y variadas consecuencias de este hecho central en la historia de la 

humanidad es el surgimiento de las primeras especulaciones filosóficas cristianas.  

Se trataba de examinar, en la medida de la posible, la Revelación a partir de la luz 

natural de la razón humana. Sin embargo, la preocupación por la relación entre el 

hombre y su entorno se remonta al Pentateuco. Especialmente en los libros Levítico y 

Deuteronomio, con notables referencias a un pueblo judío, elegido por Dios, que debe 

preservarse actuando en armonía con los recursos que le ofrece la Naturaleza. Un 

conjunto de leyes orientada a la Medicina Social enmarca estos dos textos. El 

Cristianismo, como hemos afirmado, comienza desde esa rica tradición y la proyecta en 

las especulaciones de la Patrística y de los grandes filósofos medievales. Todo ese 

esfuerzo reflexivo se orienta a descubrir los Atributos Divinos, entre los cuales la 

Creación ocupa un lugar central. San Agustín, cumbre del pensamiento antiguo, pone su 

mirada en la espiritualidad humana. El hombre puede conocerse a sí mismo y reconocer 

en el alma la imagen de Dios. Todo esto adquiere suma importancia a la hora de 

considerar la creatividad humana, ya que el alma guarda cierta "similitud ontológica" 

con Dios al participar de su Naturaleza Espiritual; y por cierto, es en el acto creativo en 

el cual esta similitud se manifiesta de manera más clara.  

El pensamiento medieval abunda en autores que retoman estas cuestiones con figuras 

ilustres como San Alberto Magno (1206-1280), eximio comentador y muy sapiente 

filósofo. Se refiere muy específicamente al tema de la acción divina de creación: 

"étodo est§ en el intelecto de la causa primeraéElla es como una especie de vida para 

todo cuanto existe".  Gilson comenta: "Así entendido, el entendimiento divino es ese 

intelecto agente separado del que hablan los filósofos, que envuelve y penetra la 

materia, de igual manera que el arte del artífice envuelve y penetra la de su obra". Es 

decir, para explicar la creación divina toma como analogía la creatividad artística, 

propia de los hombres.  

Santo Tomás de Aquino, entre sus innumerables aportes al pensamiento humano,  

efectúa una clara distinción entre Creación y Generación: "La acción creadora de Dios 

se limita a sacar de la nada la materia prima y las cuatro formas elementaleséPero en 

ese momento entran en juego las causas eficientes creadas (causas segundas) a las 

cuales les corresponde la generación, bien sea multiplicando en individuos sustanciales 

numéricamente distintos esas cuatro sustancias fundamentales, bien mezclándolos en 

distintas proporciones."  
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Las dos grandes influencias filosóficas de la Edad Moderna son el Racionalismo 

Cartesiano y el Idealismo Kantiano y ambas suponen un cambio dramático en los 

términos de la relación entre el sujeto y el objeto. El realismo aristotélico-tomista 

distinguía el objeto y el sujeto como realidades independientes. La percepción del 

objeto estaba asociada a su contemplación por parte del sujeto. 

El Racionalismo, por su parte, recela de la aptitud cognoscitiva de los sentidos. La 

evidencia no puede hallarse en el mundo exterior, sino en la mente del cognoscente. 

La ciencia ha dejado de gravitar alrededor de la Teología y la Escolástica; el nuevo 

centro se ubica en las Ciencias Exactas, peculiarmente en la Matemática, cuyo objeto de 

estudio (la cantidad/ el número) está situado en el pensamiento. Estamos ante un objeto 

cuya existencia es lógica, no ontológica y la ciencia se dirige a su profundización. La 

posterior aparición de Kant, el gran pensador alemán del Siglo XVIII, profundizará la 

orientación idealista al concluir que nuestra capacidad gnoseológica es sumamente 

limitada. De acuerdo con estas ideas, los seres humanos no accedemos al conocimiento 

de la esencia del mundo natural, ni de los seres animados, postura denominada 

escepticismo metafísico. Las consecuencias de esta afirmación son varias y de gran 

trascendencia: en primer lugar, queda dificultado nuestro conocimiento de Dios, con lo 

cual Su Atributo Creador, no puede ser comprendido en su carácter fundador de nuestra 

propia obra creativa, ni podemos acceder a la relación de Semejanza. Por otra parte, la 

separación entre la obra y su realizador se hace difusa, ya que no nos es posible acceder 

a la esencia de ninguno de los dos.  

A su vez, la mirada de la obra de arte como tal sufre un cambio importante también, ya 

que no es posible la contemplación a la espera de que la obra se revele estéticamente al 

espectador. Por el contrario, nuestra limitación sensorial nos lleva a completar la misma 

a través de la percepción, justamente para poder percibirla. Se trata de un cambio 

importante, que reduce el protagonismo del mundo exterior al convertirlo en algo 

inasequible para el conocimiento humano. La pregunta por el Orden Divino y su 

conservación aparece relegada por una ciencia que explora más bien en las ideas 

humanas, en el interior humano. Frente a esto es relevante afirmar la noción de un Dios 

que nos asocia en el fin de dicha conservación. En efecto, la dependencia del mundo 

respecto de Dios no se agota en su creación; por el contario, es necesaria una 

continuación de la acción divina para su perduración. 

 Un punto de inflexión en el modo de interpretar la creación lo generó Charles Darwin 

(1809-1882), como sabemos, celebérrimo autor de El Origen de las 

Especies, seguramente uno de los textos más influyentes de todas las épocas. Presentado 

en 1859 por vez primera, conoció 6 ediciones en vida del naturalista inglés, todas ellas 
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corregidas respecto de la anterior. Hay algunos elementos reveladores y hasta 

sorprendentes alrededor de esta obra. Al concluir su obra el autor afirma su creencia en 

Dios y le adjudica Su rol creador. "éHay grandiosidad en esta concepci·n de que la 

vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creadorése han desarrollado y 

se están desarrollando, a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas, las más 

bellas y maravillosas." 

Respecto de esto, el Padre Lucio Florio afirma "Dicho en una expresión simplificada: 

no se leerá más la creaci·n en clave de seis d²as en la ex®gesisé Esto significa que al 

menos desde el ámbito de la lectura de la palabra bíblica, no existe el obstáculo del 

literalismo de los textos para enfrentar la visión de la historia de la vida propuesta por la 

biología evolutiva." 

Estos aportes, tan sucintamente reseñados, nos remiten una y otra vez a la misma 

pregunta: Cómo el hombre puede, a través de su propia creatividad, no sólo semejarse a 

Dios, sino contribuir a su Plan Divino.  La pregunta concreta es: ¿De qué manera el 

hombre vive y ordena su creatividad al Plan de Dios?  

LA  DIMENSIÓN  ANTROPOLÓGICA  

Si hay algo que caracteriza a la noción de Creación y toda la problemática que supone, 

es el carácter misterioso de la misma. 

Hay una naturaleza humana que responde a un Acto Libre por parte de Dios. Pero 

también existe una ciencia que tiene que vérselas con dicha realidad y conocerla en 

profundidad y explicarla utilizando sus propios criterios y métodos, y la religión no sólo 

acompaña y ve con buenos ojos la tarea científica, sino que incorpora como propias 

muchas de sus conclusiones. 

Auténticamente, podemos pensar en un diálogo fecundo entre ambas.  

Desde la mirada de la Neurociencia, el cerebro comprende una área multidisciplinar que 

implica muchos niveles de estudio, como la biología, la antropología, desde lo 

molecular hasta lo específicamente conductual y cognitivo, pasando por el aspecto 

celular (neuronas individuales), los enlaces y redes pequeñas de neuronas (como las 

columnas corticales) y los ensambles grandes (como los de la percepción visual), 

incluyendo sistemas como el de la corteza cerebral o el cerebelo, hasta aquello que 

comprende el nivel más alto y complejo del Sistema Nervioso. 

 La Neurociencia estudia la estructura y la función química, farmacología, y patológica 

del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del mismo interaccionan y dan 

origen a la conducta. En su nivel más complejo, se combina con la psicología para crear 
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la Neurociencia Cognitiva; hoy en día ésta proporciona una nueva manera de entender 

el cerebro y la conciencia, pues se basa en un estudio científico que une disciplinas tales 

como la neurobiología, la psicobiología o la propia psicología cognitiva, un hecho que 

con seguridad cambia la concepción actual que existe acerca de los procesos mentales 

implicados en el comportamiento y sus bases biológicas.  

La estructura del sistema nervioso, tanto del central como del periférico plantea 

actualmente una discusión acerca del determinismo de la conducta humana respecto de 

su realidad antagónica con la epigenética, es decir si están las cosas predeterminadas o 

dependen de la experiencia. 

La comunidad científica actualmente ha llegado a un acuerdo en cuanto al tema y se 

establece que existen determinadas características del sistema nervioso central,  que 

tienen cierto grado de determinación genética  y otras, una enorme cantidad, de 

características del ser humano que se encuentran ligadas a la experiencia. 

Esta situación, responde a una estructura organizada del sistema nervioso central, 

determinada por una enorme redundancia de neuronas desde el desarrollo embrionario. 

En consecuencia, las probabilidades de que las neuronas establezcan conexiones entre 

sí, son tantas que prácticamente se garantiza que casi todas contacten con casi todas las 

de su entorno, difundiéndose en la totalidad del sistema. 

De acuerdo a las interacciones entre las células nerviosas (las neuronas y todas las 

células realizan entre ellas interacciones recíprocas), unas mantendrán el metabolismo 

trópicamente a las otras; y de acuerdo a las conexiones que establecen las neuronas, ya 

que como determinada cantidad de ellas son más estables que otras, y ciertas de sus 

conexiones son más estables que otras, algunas de ellas desaparecen y otras perduran. 

Las sinapsis, hoy en día, no es considerada la estructura por medio de la cual las 

neuronas se comunican, sino al revés. En tanto dos neuronas se comunican, entre ellas 

desarrollan una sinapsis. 

El concepto de especificidad de la conexión sináptica, ha sido cambiado por el de 

compatibilidad. 

El proceso creativo requiere de la participación de prácticamente todo el encéfalo, 

fundamentalmente de estructuras cerebrales, situadas en el hemisferio derecho. La 

diferencia funcional entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo resulta 

significativa en lo que a creatividad se refiere, ya que la creatividad se genera 

primordialmente en aquellos que son capaces de generar "pensamiento divergente", que 

depende del hemisferio derecho, en comparación con los que sólo tienden a generar 
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"pensamiento convergente", que depende del hemisferio izquierdo. Sin embargo, 

aunque el hemisferio izquierdo pueda tener efecto inhibitorio sobre el hemisferio 

derecho, no cabe duda que el izquierdo a su vez ejerce también reconocimiento de todas 

las ideas creativas que se generen en el hemisferio derecho. Por lo tanto todo el conjunto 

del cerebro es necesario para la función creativa.   

LA  HOJA  EN BLANCO  

Síndrome de la página en blanco ha sido descripto como una parálisis psicológica en las 

primeras etapas de un trabajo. Si el síndrome de la hoja en blanco está caracterizado 

como un bloqueo psicológico, y por definición sabemos que es un tipo de estrés, 

podemos estar en condiciones de indagar si ese bloqueo psicológico constituye el paso 

previo a la Creatividad. 

En ese contexto, la hoja en blanco, puede transformarse en el elemento propiciador de la 

puesta en marcha de distintos circuitos neuronales, es decir, es la clara evidencia que el 

estímulo neuronal no se ha manifestado aún y que a su vez, es aquello que permitirá la 

materialización sintética de todo el recorrido de este estimulo en el cerebro. Este 

recorrido involucra, diferentes áreas anatómicas con distintas funciones, a través de las 

etapas de recepción, proceso y respuesta. Constituyendo así el producto natural del 

sistema nervioso humano y aceptando de esta manera la confluencia de lo emotivo con 

lo racional en el desafío creativo en un tiempo y espacio determinado. 

LA  DIMENSIÓN  ARTÍSTICA  

La obra de arte es acaso la mayor expresión de libertad humana. Su hondura existencial 

(tantas veces menoscabada por ciertas obras que se atribuyen carácter artístico sin 

encarnarlo) y sobre todo su intangibilidad, nos hacen Imagen y Semejanza de Dios. 

Dios crea ex nihilo. El artista parte de un insumo mínimo: mármol, tela, pentagrama, 

hoja de papel. La estética clásica supone dos puntos de vista: el artista y el que 

contempla la obra. Podemos hablar de una Estética si nos situamos en la mirada del 

primero y de una Filosofía del Arte si nos colocamos en la óptica del segundo. En 

ambos casos, estamos ante el proceso iniciado a parir de la Creatividad, que da como 

producto la Innovación. Aunque suele temerlo, el hombre está abierto al Cambio 

constante. Cada gran obra de arte supone sencillamente que el mundo ya no es el 

mismo, porque la Cultura ya no lo es. El Partenón, la Suma Teológica, la Capilla 

Sixtina, el Quijote, las Ficciones y el Aleph borgianos y la Rayuela de Cortázar entre 

nosotros, son innovaciones geniales que han marcado un antes y un después en la 

manera que tenemos de ver el mundo y en expresarlo. Como bien lo enseña Pieper en 

Ocio y Vida Intelectual, "al espíritu humano le es dado conocerlo todo" a lo que 
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podríamos agregar "y darle dimensión artística a través una pintura, una sinfonía, un 

soneto".  El arte es ante todo una invocación al misterio, una búsqueda constante de lo 

original, de lo no pensado antes. Pero suele costarnos mucho canalizarlo. 

Oportunamente, la presente investigación abordará el estudio de los contextos más 

favorables para propiciar dicha realización. La Universidad parece ser el escenario más 

adecuado para ello. ¿Pero lo es en la actualidad? Y de no ser así, ¿es posible que lo 

sean? ¿Qué condiciones deben darse?   

Por lo pronto, nos enfrentamos a un campo al que no se tuvo en cuenta, según se ha 

dicho hasta principios del Siglo XX, y que luego de la Revolución Industrial comenzó a 

sufrir daños profundos: el Medio Ambiente. Ya no basta con mantenerlo, es necesario 

buscar caminos de restauración. Toda nuestra Creatividad debe ponerse al servicio de 

ello. ¿Puede el Arte hacer una contribución crucial a ello? Afirmamos rotundamente que 

sí.  

CREATIVIDAD  Y  SUSTENTABILIDAD  AMBIENTAL  

Conceptos novedosos, aunque ya no tanto, como la huella ecológica o el Cambio 

Climático nos han permitido darnos cuenta del efecto Global que tienen nuestras 

acciones y que no nos es posible mirar a otro lado. 

En el campo Arquitectónico, el denominado Movimiento Moderno significa un punto de 

profundo cambio dentro de la arquitectura y el diseño durante el siglo XX, y sienta las 

bases para los conceptos actuales. 

Cabe aclarar que el movimiento moderno en la Arquitectura no se refiere a un término 

cronológico de acuerdo a la edad moderna, que abarca los siglos XV al XVIII. 

La Revolución Industrial, es un hecho que provoca un cambio fundamental en la 

historia humana, que como generalidad reemplaza la mano de obra por la máquina, y 

por lo tanto se logra producir masivamente, tanto insumos como elementos de uso. El 

punto de partida principal fue la máquina de vapor. 

Esto provocó muchas ventajas en la arquitectura, sobre todo la utilización de nuevos 

materiales, como por ejemplo el acero, el hormigón y el vidrio, elementos que ya 

existían, pero en escasas proporciones, y el uso de nuevas tecnologías, como por 

ejemplo el ascensor. 

Pero ocasionó terribles problemas de índole ecológico y social. Uno de los tantos es la 

masiva concentración de la hasta entonces población rural, en las ciudades, donde se 

encuentran las fábricas, y por ende la fuente de trabajo. Esto trajo consigo hacinamiento, 

precariedad absoluta en la forma de vida, falta de servicios, pestilencia, etc. 
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La Arquitectura del Movimiento Moderno se propuso como solución utópica para esta 

problemática, y dentro de sus diferentes corrientes y estilos, se destacó el denominado 

"Estilo Internacional", impulsado por maestros como Mies Van Der Rohe y Philip 

Johnson, de acuerdo al cual los edificios se debían circunscribir a grandes "cubos 

vidriados", los que se diseminaron por las principales ciudades del mundo. Esta visión 

es la antinomia de Creatividad y de Sustentabilidad. 

La conformación estética y morfológica es siempre la misma: el gran cubo de vidrio de 

estructura metálica, sistema denominado "curtain wall", o muro cortina. No tiene en 

cuenta ningún aspecto del entorno, ni del clima, ni de la cultura, ni de nada. 

Si hace calor, se refrigera, si hace frío se calefacciona. 

La primera crisis del petróleo puso de manifiesto la dependencia del mundo de los 

hidrocarburos, y que a pesar de poseer la energía, tiene un costo. La polución, el 

calentamiento global, la contaminación y demás efectos nocivos da cuenta de que, a 

pesar de contar con los recursos monetarios (las enormes ganancias de algunas 

empresas), el daño proporcionado al medio ambiente es enorme, en muchos casos 

irreparable y consiste en la herencia hacia las generaciones venideras. 

Críticos como Charles Jencks cuestionan fuertemente la estética del Movimiento 

Moderno, carente de creatividad. Se reformula el hecho creativo en un contexto 

posmoderno, con el riesgo que conlleva sustituir el pensamiento por la información.La 

teoría del significante nos enseña que el pensar humano incluye la creación y permite 

concluir que la vida para el arte, o incluso la vida misma entendida como obra de 

arte, tienen validez como propuesta. 

El Diseño Sustentable no solo toca temas bioclimáticos y ecológicos, sino que también 

incide en aspectos personales y de la propia sociedad que no es posible obviar y que 

directamente afectan a nuestra calidad de vida. Como vivimos en mundo complejo y 

globalmente interconectado es muy importante la aplicar la Creatividad a la integración 

de todos los aspectos que influyen en el problema para conseguir una respuesta efectiva 

y propicia a nuestras necesidades respetando el medio ambiente, logrando ahorro y 

eficiencia energética utilizando fuentes renovables, minimizando la contaminación 

mediante el reciclado, aplicando esquemas que aprovechen los factores climáticos, entre 

otros recursos que proporcionan un Diseño ambientalmente responsable.  
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LOS INSTRUMENTO S DEL CONOCIMIENTO, PERCEPCIÓN, 

INFERENCIA E INTUICI ÓN, AL SERVICIO DEL 

RECONOCIMIENTO DE LA  ALTERIDAD Y LA TOLER ANCIA 

RELIGIOSA  

Brasesco, María Verónica 

RESUMEN 

Se analizan los instrumentos del conocimiento, medios a través de los cuales nos es posible conocer el 

mundo, Percepción, Inferencia e Intuición para abordar epistemológicamente nuestra posibilidad de 

conocer, reconocer y aceptar la alteridad. Para tal tarea se introducen conceptos cristianos e 
hinduistas. 

 

Esta presentación intenta ser un humilde aporte a la reflexión sobre los instrumentos del 

conocimiento y la integración de conceptos de la ciencia empírica y a religión, 

solicitando en préstamo conceptos filosóficos y psicológicos. A sabiendas que nuestra 

condición humana lejos está de la omnisciencia y la omnisapiencia, se intenta pensar al 

hombre desde un paradigma que englobe la ciencia y la religión. 

Juan da Fidanza (S XIII), conocido como San Buenaventura, Doctor de la Iglesia 

Católica y uno  de los filósofos preferido por los místicos occidentales, afirmaba que los 

seres humanos disponen, por lo menos, de tres formas de adquirir conocimiento a las 

que  llamaba, parafraseando a Hugo de San V²ctor (S XII), óojos del conocimientoô: el 

ojo de la carne, permite percibir el mundo externo (en  el marco de las categorías de 

espacio y tiempo) y los objetos; el óojo dela raz·nô, permite alcanzar el conocimiento 

filos·fico, l·gico y de la mente; el óojo de la contemplaci·nô que permite acceder a las 

realidades trascendentales. 

San Buenaventura no duda en afirmar que ya la primer herramienta del conocimiento (el 

ojo de la carne) nos permite percibir óvestigios de Diosô en la diversidad de objetos [1], 

para que luego, el segundo instrumento (el ojo de la de la razón [2]), a través de la 

memoria, el entendimiento   y a voluntad nos revele la imago de Dios. Por último, el 

tercer instrumento del conocimiento, la intuición, (ojo de la contemplación [3]) 

iluminado por el lumen superius, permite el descubrimiento del mundo trascendente a 

los sentidos por la unificación con la Divinidad. 

Extrapolando y leyendo a San Bonventura en términos psicológicos actuales, podríamos 

hablar de del primer plano del conocimiento en términos de inteligencia sensorio motriz 

que permite alcanzar la constancia de los objetos encuadrada en las categorías de 

espacio y tiempo. Y, en términos filosóficos, tomando la conceptualización del filósofo 
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contemporáneo Locke, todo conocimiento es experiencial, es decir primero es sensorial 

y luego mental. Cabe recordar que, gran parte del pensamiento moderno se asienta en la 

empiria, que es incluida y trascendida en el conocimiento lógico conceptual. Por medio 

de la mente reproducimos objetos o presentes, operamos lógicamente sobre objetos 

sensoriomotrices, demoramos voluntariamente la satisfacción de necesidades y deseos. 

Hoy estamos ciertos de afirmar que el intelecto permite conocer aspectos fuera de la 

realidad sensible, como el conocimiento matemático de tipo transempírico y 

apriorístico. Del mismo modo la deducción lógica no depende de su relación con los 

objetos sensoriales sino de su consistencia interna. También en la en la psicología y en 

la creatividad, en el conocimiento conceptual y en la imaginación trascendemos el 

conocimiento sensible. 

En relación al tercer nivel de conocimiento, la contemplación, trasciende la razón y 

permite conocer lo Inmutable, Dios.  Desde esta visión, cabe destacar el riesgos de 

cometer óerrores categorialesô, como por ejemplo desde la ciencia emp²rica intentar dar 

cuenta de los conocimientos trascendentales alcanzados por la intuición. Cuando esto 

ocurre los hechos intentan reemplazar a los principios y los principios a Dios. La 

sensación,  la razón y la contemplación revelan sus propias verdades en sus propios 

ámbitos, cuando se avasallan unos a otros, el conocimiento deviene confuso. 

El error categorial, se basa en extrapolara los resultados de una determinada ciencia 

(física, etc.) a otros capos que sólo pueden ser abarcados por las ciencias dialógicas 

(filosofía, psicología, etc.) o traslógicas. A este punto cabe introducir el pensamiento de 

Paramahansa Yogananda (S XX), místico hindú quien intentara acercar las verdades de 

fe del cristianismo y del hinduismo. Yogananda se pregunta acerca de si el proceso que 

conduce a conocimiento del mundo sensible es el miso o no que lleva al conocimiento 

de la divinidad. También reconoce tres instrumentos del conocimiento, la percepción, la 

inferencia y a intuición. 

La percepción permite que los estímulos recibidos a través de los sentidos sean 

almacenados en forma de impresiones clasificadas luego por el discernimiento 

proyectadas en forma de tiempo y espacio, revistiéndose de características tales como 

cantidad, cualidad, etc. La razón organiza y sistematiza los hechos de la experiencia y 

permite pensar la unidad en la diversidad, pero no ser uno con la unidad. Pero es la 

intuición el instrumento que capta directamente la realidad en su totalidad mientras que 

el pensamiento con un enfoque indirecto la parcializa. 

Yogananda afirma que la intuición yace más allá de los sentidos y del pensamiento, y 

ésos últimos solo son posibles gracias a aquella. La intuición es el medio a través del 



 

  
Página 58 de 451 

 

  

cual la humanidad alcanza la Divinidad. Mediante la intuición, el mundo sensorio se 

conecta con el suprasensorio y es posible sentir que la presencia del suprasorio se 

expresa en lo sensorio y a través de éste [4]. 

Tanto Hugo de San Víctor y San Buenaventura como Yogananda, plantean tres niveles 

de conocimiento que se engloban sucesivamente siendo la contemplación el nivel 

supremo que engloba las tres. Ubican a su vez la ciencia empírica y las otras ciencias en 

niveles de estudio perceptivos y de razonamiento lógico. Pero como la ciencia se ocupa 

del conocimiento, Yogananda va más allá diciendo que la religión es la ciencia que se 

ocupa del conocimiento de Dios a través del instrumento cognoscitivo superador que es 

la contemplación; es decir plantea la no diferencia entre ciencia y religión, sino a la 

religión como la forma superior de la ciencia. 

Son muy interesantes las reflexiones que el mismo Yoganada deriva de esta concepción 

de la religión. La religión para él es universal y única porque existe un sólo Dios, 

implica la experimentación de la conciencia divina y sólo secundariamente consiste en 

un conjunto de creencias, rituales y dogmas siendo las costumbres y convenciones las 

que jamás podrán ser universalizadas, afirmando que óPueden existir dos credos pero 

nunca dos religiones. Únicamente los caminos que conducen a ella pueden al principio 

diferir entre sí, en algunos aspectosô (pp. 26). 

La religión es un asunto que compromete nuestra actitud interior y nuestro ser entero, y 

no meramente la observancia de reglas y preceptos. En este sentido, cristianos, hebreos, 

musulmanes e hindúes conocen y aceptan al Señor su Dios como Gozo, Conciencia y 

Existencia, al respecto Yogananda afirma: óDios une a todas las religiones, la 

realización Dios como Gozo Supremo une las conciencias de los profetas de todas las 

religionesô. 

También desde la perspectiva cristiana es en la relación con Dios donde podemos 

superar todas las controversias y hostilidades humanas y más allá de las diferencias 

entre los credos, el Espíritu nos guiará para ir en búsqueda del conocimiento de aquello 

que en la apariencia nos es ajeno: óBuscad y hallareis; llamad y se os abriráô (San Mateo 

7:7). 

Desde un punto de vista psicológico, el encuentro de dos alteridades necesita de un 

reconocimiento recíproco. Según la psicoanalista búlgara Julia Kristeva, cuando nos 

encontramos con óel otroô debemos comportarnos como un extranjero creyente curioso, 

ávido de encuentros,  que atraviesa y se nutre de la diferencia con los otros. 

Los antiguos estoico, y en forma explícita con Crisippo (S II a JC), consideraban que los 

seres vivientes se fundaban en el principio de la conciliación que implicaba un contacto 
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permanente consigo mismo y con los otros. Esta universalidad humana se funda en la 

comunidad de la razón y la caritas al género humano entero que se acerca al precepto 

bíblico y cristiano que prescribe óamar al próximo como a sí mismoô. La conciliación de 

esta ética universal comporta en el plano político la construcción de ciudades donde 

habita una ciudadanía tolerante, porque todos los hombres son parte de Dios: Este todo 

del que somos parte es el Uno y es Dios, y nosotros somos sus aleados y sus miembrosô 

[5]. San Pablo era  un cosmopolita: Con los judíos me hice judíoé.con los que no 

tienen ley hice como que no tenía ley, si bien tengo la ley de Dios, estando bajo la ley 

de Cristoé. Me he vuelto todo en todos para salvarmeé (1 Cor. 9,20). 

En el pensamiento freudiano la extrañeidad tanto en la fe como en la cultura, es 

concebida como inquietante para la razón que se ve amenazada por otra lógica. Jugando 

con los vocablos alemanes óheimlich/unheimlichô, hace referencia como lo familiar 

cuando es secreto y tenebroso deja de ser íntimo para transformarse en inquietantemente 

extraño y, con esta metáfora lingüística, Freud da razones para confirmar que aquello 

extraño que nos espanta, fue reconocido como familiar en algún momento. Algo así 

como un ódoble malvadoô que se le aparece al ódoble bondadosoô desde una realidad 

psíquica autónoma del Yo bajo el dominio de fantasmas que expresan temores y 

emociones arcaicas. 

Si bien, la aproximación teórica de Freud es insuficiente para dar respuesta a un 

fenómeno tan complejo como es el óodio por aquel que tiene un credo diversoô, nos 

permite pensar en los diversos planos del conocimiento en el cual registramos al otro. 

Desde la percepción en el encuentro con el otro a través de la vista, el oído y el olfato, 

registramos un extraño que no encuentra forma predeterminada en nuestra conciencia, 

su conducta y su lógica ordenadora de las ideas religiosas también son disímiles a las 

nuestras. Es decir, el encuentro con la persona de otro credo nos deja óperdidos en 

nosotros mismoô con la incomodidad que ello conlleva. 

Podemos llegar a desear liquidar al extraño, para que desaparezca la turbación, a costa 

de un empobrecimiento mental, de no avanzar más allá de la angustia de lo desconocido 

para alcanzar un reconocimiento de mismidad en el otro. El error categorial y la huida 

del desconcierto pueden habilitar la salida violenta del encuentro frustrado. Lo extraño 

debe resolverlo dentro de mí, no está fuera y en el reconocimiento de nosotros mismos y 

de ólos otrosô como seres humanos y desde la Fe, como hijos de Dios, alcanzamos la 

conciencia del Nosotros y del Cada Uno como partes indisolubles y necesarias de la 

Unidad. La ciencia, ubicada entre los estratos del conocimiento, también puede y debe 

colaborar con compromiso en la elucidación y erradicación de falaces guerras religiosas 
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fruto en última instancia, de errores categoriales compartidos y afianzados a través de 

los tiempos de la humanidad. 
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RESUMEN 

El Informe Mundial de Ciencias Sociales, UNESCO, sirve como catalizador de reflexiones sobre una 

antropología filosófica redefinida desde la condición biosférica actual de la especie.  

PALABRAS CLAVE  

Filosofía ambiental, riesgo ambiental global, antropología ecofilosófica. 

INTRODUCCIÓN  

Las reflexiones que propongo parten de analizar ciertas ideas presentes en el Informe 

Mundial de Ciencias Sociales 2013 Cambios Ambientales Globales, de la UNESCO (en 

adelante WSSR 2013 por sus siglas en inglés). Dicho documento aporta un material 

muy interesante y motivador para la filosofía ambiental o ecofilosofía emergente en los 

últimos cuarenta años. 

La creciente expansión de la conciencia ambiental desde mediados del siglo XX ha 

influido sobre el campo de la filosofía, en especial de la filosofía práctica, a través del 

cuestionamiento de creencias, valores y metas de la civilización industrial. La filosofía 

ambiental ofrece variadas tendencias, tales como la ecología profunda o diversas 

corrientes de ética ambiental. Más allá de sus diferencias, todas ellas asumen algún tipo 

de crítica del antropocentrismo, con matices que abarcan desde el biocentrismo hasta un 

antropocentrismo débil. 

Durante su primera era ïdigamos así- la ecofilosofía que se ha nutrido con los aportes 

de las ciencias naturales y del ambiente (ecología, biología de la conservación, 

microbiología, climatología, paleoclimatologia, geología, etc.). El WSSR 2013 resalta el 

esfuerzo por implicar más y más a las ciencias sociales en la problemática ambiental 

global es un proceso que está en movimiento, pero con lentos pasos. La incorporación 
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de tópicos socio-culturales a la consideración de la problemática ambiental global 

supone innumerables cambios conceptuales, epistemológicos y metodológicos.  

Es necesaria una consideración más atenta de los elementos intangibles y no 

cuantificables de la acción y del espíritu humano (según cultura, género, edad). La 

percepción diferente, según las poblaciones y los individuos, del tipo de desarrollo y de 

la calidad de vida, sus aspiraciones, el sentimiento de pertenecer o la sensación de 

realizarse son vistos desde la noci·n de ósentidoô (existencial) y no s·lo de óparadigmaô 

(epistemológico).  

El desafío es fomentar el estudio sobre la forma en que las personas y las sociedades 

interpretan el cambio ambiental que se produce en su entorno, y de tomar más contacto 

con otras cosmovisiones y valores implicados en los sentidos existenciales de las 

diversas culturas. La filosofía ambiental podría fomentar una segunda era de su 

trayectoria en curso, ampliando sus perspectivas con el aporte necesario de las ciencias 

sociales (psicología, antropología cultural, sociología, ecología social, psicología 

evolutiva, economía ecológica, etc.). 

El ecósofo noruego Arne Naess destacaba en 1984 cómo, según un grupo sustancial de 

antropólogos culturales, la presente sociedad de masas muestra profundas 

imperfecciones. Dos de ellas pueden conducir a consecuencias catastróficas para la 

vida. La primera tiene que ver con la amenaza de uso de armas de destrucción masiva 

en los conflictos políticos. La otra sería la falta de una decisión más contundente para 

abordar medidas necesarias de cuidado ambiental, ante el menoscabo ecológico global 

de la salud biosférica. Esto ha llevado a que la mirada de la antropología cultural esté 

ahora mucho más abierta a estudiar otro tipo de culturas no industriales (tratando a su 

vez de evitar el exceso de condicionamiento de su propio marco referencial occidental). 

Naess llamaba a la colaboración de la antropología cultural como fuente de información 

para sugerir qué aspectos positivos de las culturas pueden ser subrayados y hasta qué 

punto las tendencias negativas pueden ser evitadas.5 

A su vez denunciaba cómo numerosas prospectivas de la sociedad sustentable futura 

reflejan un estilo de vida bastante uniforme y tienden a pensar el camino hacia la 

sociedad ecológicamente sustentable como si fuera la realización de, o la tarea de, una 

sola cultura. En su opinión, la ausencia de culturas profundamente diferentes, en el 

futuro, sería una calamidad. La riqueza y diversidad de las culturas del futuro es un gran 

                                                 

5
 Arne Naess, óCultural Anthropology: A New Approach to the Study of How to Conceive Our Own Futureô, 1984. 

Publicado por primera vez en The Trumpeter, Vol. 21, nº 1, 2005. 
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ideal; tal vez sea el único camino para el logro de futuros desarrollos de la especie 

humana.  

Entre alguna de tales tradiciones, afirma Naess, es posible encontrar sofisticadas 

prácticas técnicas ecológicas y estilos de vida beneficiosos. La influencia de las 

sociedades industriales, incluyendo el turismo masivo, se ha incrementado en intensidad 

durante el siglo XX y salvo unas pocas excepciones, ha sido negativa.6 

DESDE UNA  HIPÓTESIS  FUERTE 

Global no quiere decir igual para todos, pero implica riesgos para todos ïaunque sea en 

distintos grados-. Las investigaciones del WSSR 2013 son muy variadas, con todos sus 

prólogos, considerandos, 108 avances de investigación, cuadros, anexos, etc.; pero el 

núcleo ideológico fuerte, la hipótesis que impregna el sentido de sus más de setecientas 

páginas, está en unos pocos artículos, los cuales nos ubican frente a un ámbito de 

límites.  

En efecto, se considera que las condiciones geofísicas y biosféricas propias del 

Holoceno (los últimos 11.000 años aprox.) ïaún con sus fluctuaciones, que no fueron 

excesivamente dramáticas- han visto florecer y expandirse a nuestra especie, y podrían 

sernos favorables aún por unos miles de años más. Frente a los cambios riesgosos e 

impredecibles que introduce el Antropoceno (especialmente a partir de la Revolución 

Industrial) podría ser más saludable y seguro retrotraernos a algunas condiciones del 

Holoceno.  

La hipótesis es un planteo conservador, frente a la eventualidad de riesgos más severos 

sobre las condiciones de vida en la biosfera. Y si bien a pesar de las décadas de 

investigación sobre los distintos parámetros que pueden caracterizar regulaciones y 

metabolismos biosféricos, se admite que el tema está abierto, a sucesivas y necesarias 

reconsideraciones y/o reajustes, igualmente se plantean umbrales, límites, que no 

convendría sobrepasar.  

La exigencia de sostener parámetros ecosistémicos preferibles en vistas al 

mantenimiento de una situación segura y justa para la humanidad, nos pone ante la 

responsabilidad del control de los desvíos peligrosos. La idea de mantener un espacio 

seguro y justo para la humanidad aparece, por ejemplo, en el esquema de la rosca, 

                                                 

6 Arne Naess, óCulture and Environmentô, 1993. Publicado por primera vez en The Trumpeter, Vol. 21, nº 1, 2005.  
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como espacio intermedio entre un borde superior o externo (techo, cielorraso) y un 

límite inferior o interno (piso, cimiento, fundamento). (WSSR 2013, p. 86)   

Para el techo se contemplan 9 parámetros que no deberían superar ciertos valores 

considerados preferibles.  Por un lado, 6 de esos parámetros aún estarían dentro de lo 

considerado conveniente, si bien con distinto nivel de amenaza a ser sobrepasado en un 

plazo no muy lejano. Ellos serían: la utilización del agua dulce, acidificación de los 

océanos, contaminación química, carga de aerosoles en la atmósfera, disminución de la 

capa de ozono, cambio en el uso de las tierras. Pero hay otros 3 que se considerarían en 

estado de translimitación ecosistémica, a saber: los ciclos del nitrógeno y del fósforo, 

pérdida de diversidad biológica y cambio climático.  

El piso, por su parte, se caracteriza como un cimiento que no debería ser perforado; 

contempla 11 dimensiones para un desarrollo inclusivo y sustentable. Algunas fueron 

consideradas tradicionalmente como necesidades básicas y ahora todas se presentan y 

gestionan como derechos humanos. Ellos son: derechos al agua, trabajo, ingresos 

dignos, educación, posibilidad de expresión de opiniones, acceso a la energía, equidad 

social, igualdad de géneros, salud, alimentación y resiliencia social ante las catástrofes.  

Del cruce de requerimientos entre un techo y un piso que respectivamente no pueden 

traspasarse, se visualiza la idea de un espacio seguro y justo para la humanidad para un 

desarrollo inclusivo y sustentable. Los saberes que corresponde al techo está más ligado 

al conocimiento científico (meteorología, geología, ecología y ciencias del ambiental en 

general) mientras que los que iluminan el piso, están asistidos tanto por las ciencias 

(psicología, antropología cultural, sociología, ecología social, economía ecológica, 

psicología evolutiva, etc.) como por saberes no científicos ï como etnobotánica, 

etnometeorología, mitologías, prácticas económicas ancestrales y de supervivencia, 

entre otros-.  

Si la salud de la biosfera es una condición de nuestra supervivencia, se entiende que 

todo desarrollo debería tener como objetivo mejorar nuestra permanencia en ella, y por 

supuesto la de nuestra descendencia. ¿Pero no sigue predominando acaso la inercia de 

un desarrollo a cualquier costo? Para Juan Pablo II, esta situación: 

óamenaza hoy la misma capacidad de acogida del medio ambiente: el ambiente como 

órecursoô pone en peligro el ambiente como ócasaô. A causa de los poderosos medios de 

transformación que brinda la civilización tecnológica a veces parece que el equilibrio 

hombre-ambiente ha alcanzado un punto cr²ticoô 7 

                                                 

7 Juan Pablo II, Discurso en un Congreso Internacional sobre óAmbiente y saludô 24 de marzo de 1997, 2. 
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En este sentido, las ciencias sociales tienen la misión de orientar sus estudios sobre la 

forma en que las personas y las sociedades interpretan el cambio ambiental global, qué 

dificultades impiden esa comprensión, entre otras líneas de acción. 

Es un hecho que muchos ya adhieren a la hipótesis de que convendría retrotraerse        -

como tendencia, en lo posible- a las condiciones del Holoceno. En convenciones sobre 

cambio climático, en el Protocolo de Kyoto, se propone no superar en 2º C la 

temperatura media de la atmósfera respecto a valores previos al inicio del Antropoceno, 

o sea al inicio de la Revolución Industrial. Las marchas contra el incremento del cambio 

clim§tico, por ejemplo, est§n protagonizadas por ONGs como ó350.orgô, en alusión a la 

conveniencia de retrotraernos a las 350 partes por millón de volumen de dióxido de 

carbono en la atmósfera, valor considerado un umbral preferible a los más de 380 

actuales, etc. 

Otros tantos podrían adherir ïo no- luego de ser informados, y también hay los varios 

que no están tan apremiados por la sensación de riesgo global (su postura es que la 

naturaleza va a sobreviviré) y suelen desestimar la actitud conservadora que se 

promueve mayoritariamente. En el ámbito de la filosofía ambiental contemporánea, es 

la actitud conservadora la que suele prevalecer.  

EL  NOVUM DEL  PUESTO DEL  HOMBRE  EN LA  BIOSFERA 

La salida del hombre al espacio exterior ha proporcionado una visión de la Tierra cuyas 

consecuencias existenciales y filosóficas recién estamos empezando a comprender. La 

captación global del planeta, en su integridad y límites, trae como correlato una visión 

unificada de la especie humana, que comprende finalmente y visualiza, más allá de sus 

diferencias locales, que posee un único objeto en común, una única Tierra. La 

información que proveen los satélites de investigación es rearmada por los ordenadores. 

Nos reintegras así una visión sinóptica, de conjunto, del funcionamiento de la atmósfera 

y los mares, de los casquetes de hielo y la vida de la Tierra; en fin, de las muy 

complejas relaciones entre el mundo físico y el mundo orgánico, que inevitablemente 

incluyen ya los efectos del accionar humano.
8
 

La actual vulnerabilidad de la biosfera por causas antrópicas aporta un novum para la 

antropología filosófica contemporánea. El pensador alemán Hans Jonas describía en 

Técnica, medicina y ética. Sobre la práctica del principio de responsabilidad, que los 

alcances del poder humano han superado el horizonte de la vecindad espacio-temporal y 

han roto el monopolio antropocéntrico de la mayoría de los sistemas éticos anteriores, 

                                                 

8 Alicia Irene Bugallo, De dioses, pensadores y ecologistas Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1995.  
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ya sea religiosos o seculares. El objeto de la obligación humana recaía, en la ética 

tradicional, en los demás hombres; en caso extremo la humanidad. Usualmente el 

horizonte ético tenía unos límites mucho más estrechos, como por ejemplo el óamor al 

pr·jimoô.  

Para Jonas nada de esto ha perdido su fuerza vinculante. Pero ahora: 

(é) la biosfera entera del planeta, con toda su abundancia de especies, exige, en su 

recién revelada vulnerabilidad frente a las excesivas intervenciones del hombre, su 

cuota de atención que merece todo lo que tiene su fin en sí mismo, es decir, todo lo 

vivo. El derecho exclusivo del hombre al respeto humano y la consideración moral se 

ha roto exactamente con su obtención de un poder casi monopolístico sobre todo el 

resto de la vida. Como poder planetario de primer orden, ya no puede pensar sólo en sí 

mismo. La ética medioambiental, en sus inicios, que se agita entre nosotros 

verdaderamente sin precedentes, es la expresión aún titubeante de esta expansión sin 

precedentes de nuestra responsabilidad, que responde por su parte a la expansión sin 

precedentes del alcance de nuestros actos. 
9 

Entre sus aportes a la reflexión crítica sobre aspectos conflictivos de la problemática 

ambiental contemporánea, la filosofía ambiental provee de nuevas conceptualizaciones 

más ajustadas al estado de la cuestión. Tal sería el caso de unas distinciones pertinentes 

entre antropocentrismo débil y fuerte que realizara el filósofo ambiental estadounidense 

Bryan Norton. 10 

Lo que reconocemos como un antropocentrismo fuerte se inclina por las preferencias, 

deseos o necesidades meramente sentidas, frecuentemente a corto plazo (por ejemplo 

una aproximación excluyentemente económica que evita asumir otros juicios de valor). 

Esa tendencia ïtodavía predominante en algunos aspectos- desconoce o niega que 

constituya una amenaza para la continuidad de la vida en la Tierra. Se refleja en la 

postura crematísticas vigentes que alientan prácticas no sostenibles de agricultura, 

industria o turismo, urbanizaciones no planificadas, con el consiguiente deterioro 

ambiental, así como una falta de políticas atentas al crecimiento demográfico y/o al 

desarrollo humano. 

El reconocimiento de la vulnerabilidad de los procesos biosféricos a causa del accionar 

antrópico torna al antropocentrismo fuerte conflictivo e insostenible para la vida 

humana y no humana en la biosfera. Ante esto, un preferible antropocentrismo débil se 

                                                 

9 Hans Jonas, Técnica, medicina y Ética, Barcelona, Bs. As. México, Paidós, 1997, pp. 35-6. 

10 Bryan Norton, ñEnvironmental Ethics and Weak Anthropocentrismò, Environmental Ethics, V. 6. Summer fall, 

1984. 
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perfila como más responsable de sus actos en tanto tendría en cuenta las condiciones 

globales de la vida humana y no humana en perspectiva a largo plazo.  

Para Norton, si nos posicionamos desde un antropocentrismo débil, se supone que 

asumimos preferencias consideradas, ponderadas. Esto implicaría reconocer los límites 

de toda acción humana consistente con un principio racional, universalizable: el 

mantenimiento indefinido de la conciencia humana. En sentido coincidente, Hans Jonas 

estructura el imperativo: óobra de tal manera que los efectos de tu acción sean 

compatibles con la permanencia de una vida humana aut®ntica en la Tierraô, o en su 

versi·n negativa, óobra de tal manera que los efectos de tu acci·n no sean destructivos 

para la futura posibilidad de una vida humana auténtica en la Tierraô.11 

LINEAMIENTOS  PARA  UNA  ANTROPOLOGÍA  ECOFILOSÓFICA  

El filósofo austriaco Martin Buber se refería en ¿Qué es el hombre?, a los períodos de 

zozobra, pérdida de seguridad en mi comunidad o mundo, como los momentos que 

mueven al planteo generalista de la antropología filosófica, de la pregunta planteada una 

y otra vez: ¿qué es el hombre? La situación existencial reciente de la especie ïdesde la 

emergencia de la Era de la Ecología hasta la Era de la Sustentabilidad actual- está 

atravesada, en muchos casos, por una experiencia de extrañeza en el hábitat, en el 

entorno social y en la descripción de la propia individualidad. 

Como nos recuerda el WSSR 2013, en muchas regiones los ciclos naturales ya no están 

intactos; las consecuencias futuras de la manipulación de los ciclos del carbono y del 

fósforo son impredecibles. Se producen masivamente miles de productos químicos 

sintéticos que tienen efectos considerables en los sistemas bióticos. Sin duda estamos 

atravesando una etapa de gran complejidad e imprevisibilidad.  

Para el filósofo francés Michel Sèrres, somos capaces de producir efectos tan potentes 

como los del planeta. El ser-en-el-mundo distintivo del existente humano según 

Heidegger, ha tomado la forma de un ser-equipotente-al-mundo. La humanidad forma 

gigantescos conjuntos, colosales bancos de hombres equipotentes a los océanos, a los 

desiertos o a los casquetes glaciares, reservas de hielo a su vez, de calor, de sequedad o 

de agua; relativamente estables, esos inmensos conjuntos se nutren de sí mismos, 

avanzan y pesan sobre el plantea, para lo peor y lo mejor.
12

  

                                                 

11 Hans Jonas, El principio de Responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelona, 

Herder, 1995. 

12 Michel Sèrres, El contrato natural, Valencia, Pre-textos, 1991  
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Para el naturalista estadounidense Bill McKibben asistimos al advenimiento de la era 

post-natural; el fin de la naturaleza ha sido anunciado. Hoy en día son escasos los 

lugares donde la naturaleza se mantiene aún inaccesible: altas cumbres en algunas 

cordilleras, el interior de los desiertos o de las selvas vírgenes, ciertas regiones polares. 

Pero aún los espacios no intervenidos por el hombre padecen indirectamente los efectos 

de la actividad antrópica, como resultado del cambio climático global, la lluvia ácida o 

adelgazamiento de la capa de ozono.  

Hemos modificado la atmósfera y cada punto de la biosfera aparece como artificial. El 

advenimiento de la era pos-natural no implica que hayan cesado los procesos 

biogeoquímicos del planeta; todavía brilla el sol y hay viento y crecimiento y 

decadencia. La fotosíntesis continúa, igual que la respiración. Pero lo que definía a la 

naturaleza como lo otro distinto e independiente de la sociedad humana está por cesar o 

ya ha cesado. El concepto de naturaleza no sobrevivirá a la nueva contaminación global, 

al bióxido de carbono, a los CFC (cloro-fluoro-carbonos de algunos gases propelentes). 

Al reconocido peligro nuclear de posguerra se agregó desde los años setenta del siglo 

XX el de la bomba ecológica. Para McKibben, la expresión principal de la bomba 

ecológica sería el cambio climático global.13 

¿Es posible plantearse una antropología filosófica desde este contexto contemporáneo? 

En la obra mencionada, Buber reflexionaba: 

óAs² como le es menester a esta antropolog²a filosófica distinguir y volver a distinguir 

dentro del género humano si es que quiere llegar a una comprensión honrada, así 

también tiene que instalar seriamente al hombre en la naturaleza, tiene que compararlo 

con las demás cosas, con los demás seres vivos, con los demás seres conscientes, para 

as² poder asignarle, con seguridad, su lugar correspondienteô 
14

 

Esta relacionalidad con lo diverso humano ya es un imperativo en la actualidad, siendo 

la multiculturalidad la característica distintiva de muchos ámbitos humanos. Esto 

conlleva la dificultad de un descentramiento relativo de todo etnocentrismo. La 

relacionalidad con la naturaleza o lo-otro-que-humano es más difícil de asimilar, está 

abierta a sucesivas redefiniciones (por ejemplo debido a los aportes de las ciencias) y ha 

propuesto perspectivas nuevas e inquietantes. Entre ellas, la aproximación a lo humano 

como especie, la reinstalación de lo humano en el devenir evolutivo, la concepción de 

cada identidad humana como compuesto y no como esencia simple, el ser holobionte de 

todo ser viviente, etc.  

                                                 

13 Bill McKibben, El fin de la naturaleza, México, Diana, 1990 

14 Martin Buber, ¿Qué es el hombre?, Fondo de Cultura Económica, México, 1990, pp. 18-19. 
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O sea que el hombre dif²cilmente pueda tener ócon seguridadô definitiva un lugar 

correspondiente, como pretendía Buber, o al menos puede sentir que cada vez se le hace 

más escurridiza esa seguridad. ¿Debería incorporar la antropología filosófica las 

características humanas consideradas en cierta forma nuevas? ¿Cómo replantearíamos 

ahora la estructura fundamental del ser humano, que en lo global se encuentra en 

situación de translimitación ecológica? ¿Cabría preguntarse por el significado que 

tendría para el hombre encontrarse en situación de translimitación ecosistémica, sin 

poder ajustar convenientemente ïal menos hasta ahora- la relación entre su huella 

ecológica y la biocapacidad de la biosfera?  

Es frecuente, desde Kant y la modernidad, asociar la antropología filosófica con tres 

preguntas clave: ¿Qué puedo conocer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué debo hacer? , las 

que culminarían con una cuarta pregunta ¿Qué es el hombre? 

Respecto de la primera, es claro que yo puedo conocer algo, no se trata sólo de mi 

finitud sino de mi participación real en la potencialidad del ser. Pero ¿hasta dónde 

pueden llegar nuestras facultades para pensar la complejidad? Sobre la segunda, hay 

algo que cabe esperar, mi vida tiene sentido, me es permitido esperarlo, buscarlo, 

aunque ahora el sentido de mi vida depende de mi conducta hacia la vida en totalidad y 

con la vida otra-que-humana.  Finalmente, no estamos separados del hacer justo, 

podemos experimentar el deber y por eso encontrar el camino de un nuevo hacer, pero 

¿tendremos las habilidades para el desafío actual y futuro?  

Pensar la cuarta pregunta pero a la luz de las novedades de las otras tres tal vez nos 

enfrente a una antropología que podría llamarse ecofilosófica, o una bioantropología 

filosófica, u otra de expresión tal vez distinta que dé cuenta del escenario diferente en 

que se despliega la vida humana en los últimos tiempos.   

ALGUNAS  REFLEXIONES  FINALES  

Un componente esencial de esta nueva antropología ecofilosófica es la responsabilidad 

por el sostenimiento de un espacio seguro y justo para la humanidad, lo cual ïen el 

informe que tomamos como referencia- se acompaña de la idea la promoción de sendas 

de navegación para tales logros. (WSSR 2013, p, 87) Y las sendas de navegación están 

graficadas como líneas de acción para un desarrollo sostenible equitativo y justo, dentro 

de límites biosféricos. Las sendas pueden tomar derroteros indeseados, más allá de los 

umbrales biosféricos considerados preferibles y/o con logros muy por debajo de los 

umbrales socioambientales dignos y necesarios.   

La idea de ósendas de navegaci·nô en el marco de un óespacio seguro y justo para la 

humanidadô recuerda la pr§ctica de la funci·n del timonel, del que orienta el curso de 
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acción dentro de determinados márgenes, evitando desvíos riesgosos. Es decir, remite ï

aunque sea metafóricamente- a una práctica cibernética.15  

Cabría recordar que la cibernética a menudo estuvo dominada por el ingenierismo 

mecanicista y un espíritu de reduccionismo tecnocrático. Su perspectiva quedaba 

centrada, entonces, en el funcionamiento de las máquinas artificiales, del feed-back 

negativo que regula todo desvío, manteniendo la homeostasis y la obediencia al 

programa (perspectiva que sostiene la vigencia de leyes inmutables, de un orden 

inmutable, etc.) En este rubro estarían todos los sistemas vivos o artificiales que pueden 

realizar operaciones reversibles, volviendo siempre a las condiciones iniciales si se han 

apartado de ellas. 

Pero mientras el feed-back negativo anula las desviaciones y es morfoestático, el feed-

back positivo que amplifica una desviación, es fuente de crecimiento, de 

heterogeneidad, de transformación de sistemas, de morfogénesis. Claro que también 

puede producir desorganización, por enloquecimiento o dislocación del sistema (pero la 

desorganización ha sido una de las fuentes de los procesos evolutivos).16 

Esto implicaría a los procesos que admiten cambios a lo largo de la flecha del tiempo, 

los procesos irreversibles que nunca pueden volver exactamente a un estado anterior, los 

que evolucionan en el tiempo. En este caso nos referimos a los sistemas vivientes en sus 

cambios individuales, a la evolución de la vida, los sistemas sociales, el 

comportamiento del universo, la historia de la humanidad, etc. Aquí ya resulta 

insuficiente la categoría de feed-back negativo, siendo que los cambios y la evolución 

suelen producirse por el potenciamiento de los desvíos de la media habitual (feed-back 

positivo) en lugar de producirse su corrección.  

Obviamente que muchos tal vez preferimos sostener el deseo ïaunque sea al mediano 

plazo- de ciertos equilibrios o situaciones medianamente favorables para la continuación 

de la vida en forma relativamente parecida a como la conocemos hasta hoy. El devenir 

del planeta muestra una historia ¿abierta y unidireccional? afectada periódicamente por 

profundos cambios geológicos y biológicos. Entre ellos están el aumento de la 

luminosidad solar, el impacto de cometas y asteroides, los movimientos tectónicos, los 

cambios climáticos durante las glaciaciones, la acción del vulcanismo, etc.  

                                                 

15 Cibernética deriva del término kybernetes: timonel.  

16 Maruyama, Magoroh, 1963, 'The Second Cybernetics: deviation-amplifying mutual causal processes' American 

Scientist 51:164-79. 
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Este trabajo gira en torno del deseo de mantener las condiciones del Holoceno aunque 

sea ïsegún dicen algunos especialistas- por unos mil años más. Resuma cierto color 

estoico, como un llamado a la sabiduría, a la aceptación de la finitud o de los límites, al 

desarrollo de cierta conducta frugal contenida y no te¶ida de excesosé Un estoicismo 

contemporáneo que plantea, como en todas las épocas, un afán común de salvación.  

El Informe Mundial de Ciencias Sociales 2013 fue usado como espejo de proyección 

para algunas reflexiones desde la filosofía ambiental en vistas a una reformulación 

apropiada de la antropología filosófica. El cuerpo del Informe presenta varias 

ilustraciones con fotos de las obras del escultor sudafricano Andries Botha, sus enormes 

esculturas de elefantes a tamaño natural, construidas con materiales de desecho 

antrópico. Botha pertenece al Human Elephant Foundation. Entre otros detalles, nos 

recuerda que los elefantes se expandieron a partir de África (como los humanos 

actuales) y que son animales de gran memoria y cuando por alguna circunstancia 

pierden la senda o el rumbo hacia condiciones de supervivencia, las saben encontrar 

nuevamente (àc·mo los humanosé?)  
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RESUMEN 

Actualmente, la praxis universitaria está fragmentada y apoyada en un modo dualista de vivir. La no-
dualidad como renovación espiritual propone cambios prácticos en materia educativa. 

PALABRAS CLAVE  

Experiencia, conocimiento, no-dualidad, fragmentación, espiritualidad. 

INTRODUCCIÓN  

Estimo que hay un modo de ser y estar bastante común en la Universidad ïy que replica 

en cierto modo una actitud de vida presente en todo lugar- que se resume en prácticas 

académicas fragmentarias correlativas a un ser humano escindido de sí mismo, de los 

otros y de las cosas. Ahora bien, percibir esta situación desde el prisma de la no-

dualidad resulta muy positivo, pues permite entrever un modo diferente y primordial de 

vivir en este complejo mundo académico. De eso trata esta ponencia. En primer lugar, 

describiré muy sucintamente algunas notas características de la conciencia dualista en 

las aulas. Posteriormente, consideraré la crítica al dualismo sujeto-objeto que recorre de 

raíz dicha conciencia habitual, incluyendo el modo dominante de saber que es el 

científico ïapoyándome en la óptica crítica de autores como Raimon Panikkar y Ken 

Wilberï. Esto me permitirá delinear un tercer momento que se asume propositivo: la 

                                                 

17 Esta ponencia surge del trabajo actual en el marco del Proyecto de Investigaci·n ñSobre los diferentes modos del 

conocimiento humano que confluyen en la formaci·n universitariaò, dirigido por la Dra. Carmen Beatriz Gonz§lez 

en la Universidad Católica de Santa Fe. De allí que las ideas que expondré, si bien en su mayor parte son 
pertinentes para analizar la realidad universitaria en general, se dirigen más específicamente a las universidades 

donde la Teología y la Filosofía tienen un espacio curricular. 
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necesaria distancia y desprendimiento silenciosos ïmeditaciónï, como apertura hacia 

una experiencia de esencial "espaciosidad"  ïsegún Javier Melloniï desde el cual 

recuperar el diálogo y la articulación entre saberes que habitualmente creemos 

separados de manera supuestamente evidente.  

En definitiva, se trata de una aproximación a la no-dualidad como renovación espiritual, 

pero que integra el conocimiento, incorporándolo en la vida sin recortarlo y separarlo de 

ella como en el modo dual. De esta manera, se abren otras perspectivas de abordaje de 

la crítica situación de los estudiantes y docentes, en dirección a posibles cambios reales, 

prácticos. 

LA  FRAGMENTACIÓN  COTIDIANA  

Es frecuente encontrarnos a nosotros mismos en todos los espacios de nuestras vidas y 

específicamente como estudiantes y docentes, psíquica y espiritualmente ausentes, 

preocupados y no ocupados, tensos, atrapados por la mente; y además, percibir a los 

estudiantes en día de exámenes sumamente tensos, con la saliva espesa, las manos 

sudadas e inquietas, la mirada angustiada, etc. "Cuestiones privadas" quizás se diga, a 

resolver de manera aislada. Sin embargo, considero que semejantes fenómenos se 

conectan con interrogantes como los siguientes: ¿qué hacemos ïtanto estudiantes como 

docentesï habitualmente al leer, estudiar o interactuar en las clases y en un examen?, 

¿cómo nos disponemos frente a estas prácticas, bajo qué supuestos institucionalizados? 

¿Qué esquemas y conceptos formatean nuestra mente a la hora de comprendernos en los 

campos epistemológicos y ontológicos subsecuentes? Y quizás lo más importante y que 

resume todas las preguntas anteriores: ¿qué identidad asumimos como académicos; esto 

es, cómo nos reconocemos y recortamos en tanto seres que viven y conviven en la 

Universidad? 

Como sostiene Ken Wilber (1998, pág. 26), la conciencia habitual nos indica que somos 

mentes individuales habitando un cuerpo bastante rebelde a nuestros mandatos, lo que 

constituye una primera división. Pero además, nos percibimos separados de los "otros" y 

de las "cosas" que habitan nuestro campo de experiencia. Este nivel de conciencia 

cotidiano se reproduce en las prácticas cognoscitivas, científicas, pero también podemos 

apreciarlo en cierta conciencia religiosa excesivamente anclada en la creencia ïel sujeto 

de conocimiento que, proposicionalmente, mediante juicios, se vincula con un objeto 

extra-mentalï. Así, surgen yoes o personalidades diversas con una sombra o 

inconsciente más o menos excavado, una relación con un cuerpo más o menos suyo y la 

apropiación más o menos estable de los entes naturales ïincluidos los humanosï y los 

objetos artificiales. 
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Ahora bien, este nivel superficial de conciencia se encuentra tan naturalizado en 

nosotros que difícilmente accederemos a una experiencia diferente de y en la realidad. 

Es tan habitual e inconsciente que podemos ser excelentes académicos leyendo y 

escribiendo sobre los más diversos temas, incluso tematizando niveles de consciencia, 

estados psicológicos y trascendentales no habituales; o bien sentirnos creyentes que 

recitamos oraciones, credos, dogmas de fe, que hablamos de la fe, etc.  Todo esto es 

tema, recorte y separación del sujeto de conocimiento: incluso Dios, el Espíritu, y otras 

entidades de diversa nomenclatura son conceptualizados de manera extrema. Ahora 

bien, siguiendo a Nietzsche, todo esto es "demasiado humano", pues claro, no se trata de 

que no lo sea, sino del exceso que evidencia la palabra "demasiado". 

EL  CONOCIMIENTO  DESDE LA  ESCISIÓN 

La ciencia moderna, habitualmente equiparada con la razón, se asienta en el dualismo, 

en la separación sujeto-objeto, analiza, separa, cuantifica, objetiva. Raimon Panikkar 

sostiene que la ciencia ha empobrecido elementos como tiempo, espacio, masa, energía, 

materia, etc., y ha entronizado la aceleración (2006, págs. 14-17): la sociedad actual, 

tecnolátrica, imprime velocidad, vorágine, acumulación de "conocimientos", "avances", 

pero le falta amor, es una racionalidad pobre, con un concepto pobre de conocimiento, 

desligado de una cosmología: "la ciencia moderna separa el conocimiento del amor, de 

la comunión con lo conocido", es un objeto de conocimiento, no un conocimiento desde 

el escuchar y compartir (Pigem, 2008). Además, porque su estatus epistemológico es 

perverso. Es decir, nos ha hecho creer que hay conocimiento posible sin amor. Ha 

cambiado el "conocer" por el "calcular". "Conocer" que es un acto místico, "conocer" 

que es un acto erótico, que es convertirse en lo conocido, "conocer" que es penetrar en 

lo conocido y hacerte una sola cosa con él, "conocer", que en todas las civilizaciones ha 

sido un acto salutífico por excelencia, se ha convertido en un saber manipular una serie 

de datos para prever una serie de acontecimientos (Panikkar, 2006, pág. 16) 

Desde la problematización de la verdad, Panikkar diferencia entre "poseer" la verdad y 

"ser en" la verdad.  A fin de cuentas, la verdad no es algo que se posee, pues "se es en 

ella" cuando trascendemos la supuesta "evidencia" de un sujeto separado de un objeto 

conocido mediante un juicio proposicional (ibídem). En la misma línea, según Ken 

Wilber, para Oriente la realidad sin fronteras no ha sido jamás una preocupación 

exclusivamente filosófica o teórica. Nunca fue algo que hubiera que resolver en una 

pizarra o en un laboratorio, por más importantes que fueran esas actividades. La 

carencia de demarcaciones era, más bien, cosa de la experiencia cotidiana, del vivir 

concreto.  La gente siempre está empeñada en acotar su vida, su experiencia, su 

realidad. (pág. 67) 
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Nuevamente, desde esta cita surge la necesidad de distancia y desasimiento, la ausencia 

de fronteras y la experiencia cada vez más sencilla y pura, destinada a disolver y no a 

multiplicar problemas. 

NO-DUALIDAD  

Esta experiencia no superficial se sostiene en una práctica meditativa diaria, 

consecuente. Al respecto, el teólogo y antropólogo jesuita Javier Melloni, afirma: 

El silencio es, de entrada, sustracción de ruidos y sonidos, de imágenes y conceptos que 

crea el deseo. Esta sustracción es la que permite el desenganche. Al desapegarnos, se 

abre un espacio nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque deja de ser la repetición de las 

necesidades del ego. El ego es hijo del instinto de supervivencia. Construye todo un 

mundo en torno suyo para asegurar su pervivencia. Pero a costa de hacer trizas la 

gratuidad. Todo existe en función de la propia necesidad, de modo que no ve rostros ni 

cosas, sino presas para calmar ese vacío esencial. (2011, pág. 3) 

"Sustraerse" de lo definido para su apetencia por el "deseo" del yo o egoé S·lo as² se 

puede ver y escuchar, acoger, recibir lo que se nos brinda sin deformaciones mentales. 

Por eso, el silencio no es un estado de pasividad boba y aletargada. Todo lo contrario, es 

atención plena. De allí las consecuencias en las relaciones humanas, donde el diálogo se 

nos revela en toda su espaciosidad, pues desde el silencio se da lugar al otro en tanto 

otro y a la escucha atenta y receptiva; silencio que no es lo contrario a ausencia de 

palabras, en un diálogo que dé lugar al nacimiento de algo nuevo: "cada encuentro sería 

un nacimiento" (pág. 8). 

Contra la "saturación de los sentidos", se trata de "escuchar, en lugar de simplemente 

oír; palpar, oler y gustar con calidad de atención y de conciencia en vez de 

compulsivamente", diferencia que el Zen marca entre la "mirada flecha" y la "mirada 

copa" (pág. 9). El primer tipo de mirada se ejemplifica en la pseudo-terapia del centro 

comercial: saltar compulsivamente de vidriera en vidriera, de producto en producto, en 

una rapsodia de estímulos fuera de nuestro control que en realidad aumenta nuestro 

cansancio psicofísico. Pero una buena experiencia consiste en volver al centro comercial 

desde la "mirada copa": sin focalizar, atentos al presente, con los sentidos abiertos y 

difusos, sin apegarnos a nada, dejando que todo pase si algo irrumpe molestamente en 

nuestro campo perceptivo; esto es meditación. Algo que resulta asombroso y que 

simplemente puede suceder, es que los seres humanos serán percibidos como tales, no 
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como un conglomerado molesto y tonto de individuos, sino en su singularidad e 

interrelación mutua. Pero frente a esto el lenguaje es muy pobre.18 

Finalmente, en vinculación con las limitaciones de la razón, la espaciosidad silenciosa 

en la que originalmente somos ïpero que tapamos y olvidamos-, es lo sin forma a partir 

de lo cual hay formas, pero entonces eso sin forma escapa a las constituciones de 

objetos operada por la razón, lo que no significa que no se pueda experimentar, por 

supuesto que sí, pero no a partir de la racionalidad científica: 

La percepción no-dual del mundo es un retorno a la espaciosidad del Paraíso, que no es 

un lugar sino un estado que está latente en todos los lugares. Se da entonces el estar en 

el mundo sin interpretarlo, percibiendo el rostro original de las cosas, inmediato y sin 

velo. Entonces se descubre que Él es todas las formas, directa e inmediatamente, y el 

que Él es Sin Forma. Los sentidos, los afectos, la razón y la acción pueden guiar hasta 

el umbral, pero no pueden entrar. Han de silenciarse para que dejen de construir y 

puedan recibir. (pág. 14) 

A  MODO  DE CONCLUSIÓN  

La espiritualidad es experiencia que debe ser alentada a partir de prácticas que den lugar 

al silenciamiento. Se dirige directamente a la vida y su sentido; es superación acogedora 

de la distancia entre un sujeto no observado ïy por lo tanto adormecidoï y el objeto de 

conocimiento, entre la realidad y las ideas ïdualidad en la que, además, las ideas se 

disfrazan de realidad a la manera del fetiche mercantilista denunciado por Marxï. Desde 

aquí, entonces, se puede alumbrar la famosa disolución de la frontera entre teoría y 

praxis a partir de una actividad primordial que todo lo recorre y atraviesa, que circula, si 

lo permitimos en actitud de abandono. Pero insisto: es una práctica; y estimo que es 

necesaria su presencia en la Universidad. A partir de aquí se pueden revisitar algunos 

puntos críticos de esta institución. Me limitaré a tres de ellos para finalizar. 

Primero. Espiritualidad es ser y estar en Eso que no une: en los espacios universitarios 

de grupos de investigación, en los encuentros con estudiantes en el aula, en el encuentro 

de los estudiantes con ellos mismos en soledad o en comunidad, lo que también es 

necesario para los docentes, cuando se proyecta una clase, en reuniones 

departamentales, en el diseño de programas, al estar aquí compartiendo esto que he 

escrito, etc. 

                                                 

18 De allí que, por ejemplo, en los monasterios las labores manuales sean parte fundamental de la rutina diaria. 

Melloni también rescata el silenciamiento en relación al camino de la acción que sugiere el Bhagavad Gita, sin 
apagarse a los resultados ïsea el éxito o el miedo al fracasoï, para la paz y equilibrio de la mente (p. 12). Esto es 

sumamente importante para la tarea académica, si bien las complicaciones particulares residen en su inclinación 

casi exclusiva hacia la actividad intelectual. 
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Segundo. Desde la no-dualidad podemos pensar diferencias ïcomo entre el mar y la 

costaï pero no divisiones fuertes. Los planteos más específicos sobre filosofía, ciencia, 

teología, sus estatutos epistémicos y la realidad de sus prácticas en la Universidad, 

cobran un sentido renovado desde este trasfondo espiritual. La espiritualidad no es 

teoría, ni ciencia, ni filosofía, no se encierra en libros, artículos, ponencias... A 

diferencia de los monopolios posibles en que filosofía, ciencia y teología pueden caer, la 

no-dualidad circula, atraviesa e inunda todo ïpara no decir "fundamenta",  que no creo 

del todo adecuadoï; no es un sector o parte, es sin estar en parte alguna, no radica en 

concepto o definición porque no tiene límites, ni está en su esencia el poder 

monopolizar y violentar. El viejo problema de ser a la vez parte y todo queda aquí sin 

efecto.  

Tercero. El conocimiento filosófico y teológico per se no podrá salvar la brecha con  las 

vivencias del ser humano, ya que si no hay experiencia alguna de su "orientación hacia 

Dios", por más "demostración" de su existencia que lea y estudie serán palabras vacías 

de sentido para él (Casas, 2008, págs. 406-407). Pero si ubicándonos a nivel 

antropológico nos referimos a la espiritualidad como experiencia, las cosas cambian. Y 

además, esta experiencia no es un "sentimiento irracional, sino precisamenteé un punto 

de partida grávido de razones, para que la razón pueda después fundamentar una 

metafísica asimilable para el hombre actual." (Ibídem)  

En conclusión, como puede apreciarse, estas tres instancias están relacionadas. La 

experiencia de no-dualidad permite una apertura real, vital, a los espacios teóricos y, a 

su vez, todo esto revierte en el conocimiento auténtico de nosotros mismos, con todo 

nuestro ser: cuerpo-psiquis-espíritu. En definitiva, el desafío es abrirnos a esta 

experiencia, dar testimonio de ella, alentar prácticas concretas integradoras, abrir nuevas 

brechas y quizás actualizar algunas poco transitadas. 
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RESUMEN 

Se identifican las formas de sentido comunicativas dirigidas a superar la crisis ambiental desde el 

magisterio de S.S. Bartolomé I Patriarca Ecuménico de Constantinopla. 

PALABRAS CLAVE  

Crisis ambiental, cristianismo ortodoxo, análisis de discurso. 

PRESENTACIÓN 

Este documento tiene el propósito de introducir algunos de los resultados de una 

investigación en curso referidos al pensamiento del llamado Patriarca Verde,  su Toda 

Santidad el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé. La estructura del trabajo 

responde a un análisis discursivo. El presente texto se estructura con base en los 

siguientes ejes: i) introducción con una breve reflexión sobre el contexto de la 

problemática ambiental, ii) antecedentes de ésta a la luz de algunos trabajos de 

investigación, iii) estado del arte, iv) marco teórico y método, v) resultados y vi) 

discusión y conclusiones.  

El problema de investigación se sitúa como proceso de análisis comprensivo e 

interpretativo (hechos y horizonte de sentido) de orden etnográfico y discursivo, 

centrado en el estudio de los discursos ambientales del Patriarca de Constantinopla 

Bartolomé. La confluencia de temas antropológicos, semióticos, teológicos e históricos 

centra el trabajo en el horizonte de la complejidad. Los textos que se analizarán se 

originan como producciones psicológicas, históricas, teológicas y sociales que reflejan 

particularidades que no pueden considerarse simplemente como "cosas" tal como 

postulaba E. Durkheim (1985), y explicadas únicamente según los métodos de las 

ciencias naturales (Bauman, 2002:14-15).  De todas maneras, la delimitación del tema 

implica circunscribir el objeto de estudio en tanto relato, narrativa, discurso y 

pensamiento, en textos que vienen siendo estudiados, analizados y meditados, 
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destacando principalmente la codificación cultural propia del discurso y metadiscurso 

de S.S. Bartolomé, en la expresión de símbolos que connotan y denotan dimensiones 

ambientales y ecológicas. 

INTRODUCCIÓN  

Entre las variables socio-culturales en juego en lo referido a las condiciones sobre el 

estado actual del cambio climático y la determinación de los efectos antrópicos de los 

gases de efecto invernadero (PNUD, 2007), figura la diversidad de percepciones del 

ambiente en general y de los fenómenos climáticos en particular (Ingold, 2000). Estas 

percepciones, entendidas como formas de conocimientos, creencias, actitudes, 

valoraciones subjetivas y prácticas conscientes con relación al entorno, pasan a 

constituirse en información y saberes relevantes que permitan actuar en la búsqueda 

de  metas que disminuyan la vulnerabilidad social frente a la variabilidad climática y el 

cambio climático mundial. La identificación de signos, categorías y ontologías 

diferenciadas al interior de las narrativas y discursos ambientales es un proceso central 

para la estructuración de la información y del conocimiento de la realidad y del mundo 

que nos rodea.  Las narrativas culturales, como expresión de ontologías y 

representaciones del mundo contribuyen al desarrollo formal de conceptos, categorías y 

códigos que pueden estructurar sistemas de información de orden semióticos que 

pueden ser puestos al servicio de procesos de indagación académica, estructuración 

educativa y planes de acción ambiental. La compleja y difícil construcción de sistemas 

de información con base en análisis discursivos,  permiten establecer clasificaciones 

científicas surgidas desde la propia codificación que establecen los investigadores, en 

diálogo con las formas de representación que tienen los actores locales o regionales en 

sus formas de percibir,  referir e interactuar con los territorios, biomas, paisajes y 

problemática ambiental contemporánea (Turnbull 2007). 

Conforme a lo anterior, los pronunciamientos discursivos en materia ambiental del 

Patriarca de Constantinopla Bartolomé, se constituyen en un interesante camino de 

exploración discursiva y antropológica que proporciona una vía para el desarrollo de la 

ontología ambiental, desbordando con ello una referencia univoca al tema del paisaje en 

referencias exclusivamente de orden geográficas. Hipotéticamente se afirma que las 

categorías discursivas analizadas tienen la fuerza para enriquecer la nueva ontología 

ambiental que se viene construyendo en el mundo desde diversas redes de pensamiento 

y sistemas de producción discursivos. En este escrito presentaremos los hallazgos 

iniciales en su referencia en tanto códigos de enunciación surgidos del análisis del 

corpus discursivo producido por un actor cuyas preocupaciones ambientales están 

situadas en el contexto de un campo religioso.    
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ANTECEDENTES  Y  PROBLEMÁTICA  

La preocupación con la "crisis ecológica" y sus relaciones con el hecho religioso han 

sido objeto de diversos análisis en mis propias investigaciones (Cárdenas 1990, 1995a, 

1995b, 1997, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2007a, 2008, 

2012). El proceso investigativo en torno a la relación ecosistema-cultura, como sus 

resultados, los he vinculado y relacionado con proyectos en el ámbito del desarrollo 

sostenible y desarrollo rural con aplicaciones concretas en el campo del ordenamiento 

territorial, desarrollo local y regional en la región andina de Colombia y en zonas 

costeras insulares (Cárdenas 1995b, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1999, 2005, 2007a, 

2009). El trabajo a lo largo de estos años me ha permitido captar la importancia de los 

símbolos religiosos y de las prácticas rituales insertas en los universos cuya connotación 

expresa la sacralidad. Estas condiciones se presentan de manera relevante, incluso en 

sociedades que se podrían pensar como secularizadas.   

Se debe hacer notar que los aportes y propuestas al campo mencionado tienen 

importantes contribuciones académicas en sociología y sus visiones sistémicas y 

comunicativas (Luhmann, 2007), antropología estructural (Rappaport, 2001) y 

semiótica (post) estructural e histórica (Yelle, 2012).  En el campo del pensamiento 

religioso y teológico, han sido numerosos los trabajos y reflexiones, estando dirigidos, 

en el ámbito cristiano, a evaluar el vínculo entre el cristianismo y la idea occidental 

moderna de la desacralización y desnaturalización del mundo, en el marco de la crisis 

ambiental experimentada por toda la humanidad con mucha fuerza a lo largo del siglo 

XX (Florio, 2012; Ruíz de la Peña, 1988: 31; Jou, 2008: 19-48). Para muchos 

intelectuales, incluso confesionalmente cristianos, la problemática ambiental ha sido 

impulsada por la institucionalidad cristiana, sus símbolos y prácticas, dada según ellos, 

por vínculo histórico con el modo de producción capitalista y los valores de la 

civilización occidental contemporánea,  que marcaron mediante el uso tecnológico, una 

racionalidad dominante y formas organizativas, que con la idea de la "evangelización" 

lo que terminaron difundiendo fue un ethos contrario a los valores cristianos y 

abiertamente a favor de una aculturación de orden colonial o neocolonial; las notas 

básicas de esa mentalidad-código cultural son la ganancia y la rentabilidad, por encima 

de la noción de gratuidad tan cercana a muchos pueblos "primitivos" y a los principios 

solidarios del propio cristianismo. Se afirma que ello ha generado una acción 

depredadora sobre los ecosistemas y las culturas humanas, cuyos efectos son visibles en 

el contexto de la degradación ambiental del planeta (ecocidio) y en el marco de un 

discurso centrado en la categoría de desarrollo (Escobar, 1999); la resonancia del 

proceso ambiental ha tenido implicaciones humanos que bien pueden entenderse como 

expresión de un genocidio, donde millones de seres humanos son obligados a vivir en la 
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miseria,  o bien a asumir los significados, valores y normas de un sistema sociocultural 

que les fue impuesto a la fuerza; en ese horizonte, muchas grupos humanos, 

occidentales y no-occidentales han sido o fueron condenadas a la muerte cultural 

(etnocidio) (Votrin, 2005; Boff, 2001; Jaulin, 1973). Sin embargo, el pensamiento 

teológico y pastoral de la últimas décadas ha ido madurando una perspectiva más 

profunda y coherente con el sentido bíblico del hombre como "administrador" del 

mundo y del planeta que habita, y tal como dice el teólogo argentino Lucio Florio, 

desde el horizonte del Nuevo Testamento, "como agente de la nueva creación 

inaugurada por Cristo y su Espíritu" (2012: 105-143). 

En un primer lugar, la intención de la investigación es la de abrir canales de reflexión 

que contribuyan a comprender la idea de "naturaleza", la "epistemología ambiental", la 

"conciencia ecológica" y canales de comunicación expresados por una tradición 

particular al interior del cristianismo. En un segundo lugar, esperamos afinar el marco 

conceptual en lo referido a pensamiento ambiental y con ello enriquecer la semiosis 

social del discurso ambiental. Finalmente, desde estas intencionalidades investigativas, 

las preguntas de investigación se articulan alrededor de los siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la relación existente entre transformación del paisaje cultural y su vinculación 

con la semiosis discursiva de la tradición eclesial del cristianismo ortodoxo? ¿Cómo y 

por qué en el orden discursivo, Bartolomé, como representante de la Iglesia de Oriente, 

responde a la crisis ambiental contemporánea? ¿Qué temas desarrolla, cuáles no y por 

qué? ¿En qué consiste su epistemología ambiental y qué pautas de acción sugiere para la 

superación de la crisis ambiental contemporánea?  ¿Por qué el "simbolismo" ambiental 

desplegado en el discurso religioso puede o no puede establecer un plus de sentido para 

la conciencia ambiental de creyentes y no creyentes que viven hoy en el seno de 

sociedades secularizadas o que están influenciados por narrativas morales ajenas a las 

promulgadas por las grandes religiones institucionalizadas? Y por último: ¿cuáles son 

las estrategias comunicativas y discursivas diferenciales desplegadas por el Patriarca 

Bartolomé I en función de los auditorios en los que ha venido participando en calidad de 

líder ambiental mundial y de qué manera se ven representados los conocimientos 

científicos de las ciencias sociales y naturales en su discurso? Estas preguntas están 

referidas a la identificación de una ontología discursiva particular, los enfoques y temas 

abordados por parte del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I y serán 

abordadas desde la metodología cualitativa de orden etnográfico centrada en el análisis 

de discurso, textos, análisis de contenidos y corroboración de los mismos mediante la 

observación directa en uno de los paisajes culturales representativos de la tradición a 

investigar.  
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ESTADO DEL  ARTE  

Existe abundante literatura desde finales de los años sesenta del siglo XX que da cuenta 

de la relación entre religión, la religión cristiana y la problemática ambiental (Descola,  

y  Pálsson, 1996; Escobar, 1999; White,  Lynn 1967;  Barboru,  Ian, ed., 1973; Gowan, 

y  Sumaker, 1980; Attfield, 1983; Spring, y Spring,  (eds), 1974; Mitcham, y 

Grote,(eds), 1984; Cohen, 1989;  Whitney, 1993; Harrison, 1999; Boff, 2001, Florio, 

2010). En mi propio trabajo, Crisis ambiental y cristianismo (2008), hice un recuento de 

las principales perspectivas y argumentos referidos a la visión cristiana en relación con 

el ambiente natural. A diferencia de la visión negativa que postula White (1967) sobre 

el papel depredador del cristianismo, nuestra interpretación de los hechos es más 

favorable en lo relativo al componente ecológico y ambiental del cristianismo 

(Cárdenas, 2008). 

Los postulados negativos sobre el papel del cristianismo se han matizado con base en el 

desarrollo y consolidación de una teología que podemos definir como ambiental.  Desde 

dicho contexto, debe tenerse en cuenta, que desde diversos postulados teológicos, 

numerosas iglesias occidentales han manifestado su preocupación sobre el cambio 

climático, la destrucción de los sistemas ecológicos, la pobreza, la injusticia, y han 

enfatizado la necesidad de que el ser humano ejerza cuidado sobre el mundo creado, 

basándose en la hermandad, el sacrificio y la caridad (Votrin 2005).  Numerosas 

comunidades religiosas, iglesias cristianas reformadas, la Iglesia católica y las iglesias 

ortodoxas, así como grupos no cristianos, han venido participando y contribuyendo cada 

vez más al debate ambiental, que desde una perspectiva cristiana se podría sintetizar con 

palabras orientadas desde una visión cósmica. Los portales electrónicos de numerosas 

iglesias cristianas hacen menciones explícitas al tema ambiental y a su compromiso con 

prácticas sociales de esta índole. Su desarrollo ha sido tan importante, que en el ámbito 

católico romano, se ha venido constituyendo una forma teológica llamada ecoteología. 

Esta nueva visión o escuela teológica no es uniforme en sus desarrollos; sus principales 

exponentes pueden expresar sus preocupaciones en el marco de la más ortodoxa 

filosofía cristiana (Pannenberg 1993; Juan Pablo II 1999, Florio, 2012) o incluso 

manifestar sus posiciones discursivas en el horizonte de la nueva era y el neo-

paganismo (Boff, 2001). El panorama que se tiene por delante es muy interesante, ya 

que lo que se afirma es la validez epistemológica de una visión narrativa que incorpore 

saberes anclados en aquello que los creyentes denominan "Revelación", palabra que 

expresa el acto de comunicación de sí mismo por parte de Dios, así como su proyecto 

para la humanidad y el universo (Florio, 2012). 
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En el contexto de las iglesias de oriente, el magisterio de Patriarca Ecuménico de 

Constantinopla, S.S. Bartolomé I ha estado marcado, desde el año su elección (1999), 

por la generación de un extenso número de pronunciamientos públicos enfocados 

directamente en el tema ambiental19. En relación con su magisterio ambiental, la 

investigación que se propone es pionera, ya que no existe ningún estudio o investigación 

que desarrolle un análisis del discurso ambiental del Patriarca. Hemos recuperado unos 

141 cuarenta discursos, producidos entre el año de 1989 y el año 2011. Todos estos 

pronunciamientos están disponibles en el portal electrónico del Patriarcado y han sido 

traducidos en su totalidad en inglés y algunos al español.   

Como afirma John Chryssavgis: "Su Toda Santidad Ecuménica, el Patriarca Bartolomé, 

ha proclamado persistentemente la primacía de los valores espirituales en la 

determinación de una ética ambiental y en la acción" (2007: 9-18). Sus esfuerzos 

durante todos estos años, lo han llevado a recibir el título de Patriarca Verde, mención 

que fue acuñada y publicitada por los principales medios mundiales en el año de 1996.  

En el 1997, el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, formalizó dicho título. En 

2008, la revista Time, lo incluye dentro de las 100 personas más influyentes del mundo, 

por haber "definido el ambientalismo como una responsabilidad espiritual" (citado por 

Chryssavgis, 2007: 9-18). Los campos sociales en los que se mueve el Patriarca 

Bartolomé I son muy diversos. Es el principal invitado en congresos y simposios 

internacionales sobre medio ambiente y sus pronunciamientos han tenido en cuenta los 

mayores problemas ambientales mundiales y regionales.  Su obra escrita no es muy 

extensa. La principal, Encountering the Mystery. Understanding Orthodox Chirstianity 

Today (2008), es accesible en formato digital y es una de las fuentes para la 

investigación que se propone.  

MARCO  TEÓRICO  Y  MÉTODO  

La presente investigación implica una semiótica cultural que parta de reconocer la 

discusión referida a la antinomia naturaleza-cultura. Como indica Zylko Boguslaw, ésta 

cuestión se ha debatido numerosas veces en la historia de la filosofía, la antropología 

filosófica y la metodología de las ciencias sociales (Boguslaw, 2001). El trabajo asume 

la posición de Yuri Lotman donde se entiende la cultura como información, y se 

entiende como un proceso cultural o antinatural en el sentido de establecer fronteras en 

los campos de lo natural y lo cultural. Yuri Lotman, definió la cultura "como un todo de 

                                                 

19 La página web oficial del Patriarcado es la siguiente: http://www.patriarchate.org/ 
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información no hereditaria y sus caminos de organización y almacenamiento" (Lotman 

citado por Boguslaw, 2001).  Desde la noción de Lotman, la cultura es información y 

depende del acto procesual de la conciencia humana. Es un proceso tanto subjetivo 

como consciente en su carácter. El mundo externo o la "naturaleza", proporciona los 

materiales para los artefactos culturales; y ese mismo mundo es objeto de cognición. Por 

lo tanto, las ciencias naturales se constituyen en sí mismas, componentes de la cultura 

humana. La cultura como información es transmitida por mecanismos no genéticos y no 

incluye el comportamiento instintivo, como tampoco nada que esté basado en funciones 

como las derivadas de la noción de Pavlov de un "sistema signado primario". Ahora, la 

antinomia naturaleza-cultura, establece que la argumentación de Lotman se enfrenta a 

posturas naturalistas, que como en el caso de Vyacheslav Ivanov, exploran las raíces 

genéticas de sistemas particulares de signos, en referencia a sus estudios en zoología, 

especialmente en cuanto los datos de la primatología.  Ivanov sugirió que el 

comportamiento humano ha preservado numerosos comportamientos arcaicos 

estereotipados, heredados por los humanos de sus ancestros y que se reflejan en las 

condiciones fisiológicas (asimetría de los hemisferios) del cerebro humano. Así mismo, 

afirma que los mecanismos fundamentales que permiten que el sistema de signos se 

haga presente son innatos. (Boguslaw 2001) Lotman, afirmándose como antinaturalista, 

no excluyó a la neurosemiótica de su modelo analítico, pero evitó abordar discusiones 

en ese campo, reconociendo los riesgos inherentes a la sobresimplificación.  La 

perspectiva semiótica de Lotman no excluyó los elementos de intercomunicación e 

interacción entre la esfera natural y la cultural. Los elementos no culturales, como los 

culturales se afectan mutuamente. Condición que se plantea como un importante 

abordaje para los estudios referidos al pensamiento ambiental.  

De esta forma, los ambientes naturales se constituyen en paisajes culturales; se llenan de 

signos que denotan la presencia humana sobre el territorio. Los paisajes culturales, se 

definen desde el horizonte mediado por la conciencia humana que los constituye en 

ideas para ser pensados. En este sentido, Europa, además de ser geografía es una idea.  

La cultura se apropia de los elementos no culturales, los absorbe, los ordena/desordena 

y los incorpora en el universo semiótico, incluso manteniendo la distinción entre cultura 

y naturaleza. En referencia a Lotman, Boguslaw menciona que las características de la 

naturaleza son la continuidad, la reproductibilidad, y la infinidad. Estas condiciones son 

características inherentes a los seres humanos como creaturas biológicas, pero 

evidentemente, el ser humano no es únicamente esto. Por lo tanto, el trabajo se refiere a 

la experiencia de orden cultural que expresa un sistema ajeno a los principios y valores 

del occidente continental. De tal manera, se debe abordar en un primer momento una 

caracterización de las diferencias discursivas que dicha tradición expresa en su 
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apropiación de la crisis ambiental y en el marco de sus propios signos rituales y 

simbólicos. Desde ese horizonte vernacular, el ser humano más que un animal político 

(Aristóteles),  debe captar notas singulares diferenciales a cómo lo entendemos desde la 

ciencia: parafraseando a Bartolomé I y a la tradición que él representa, se diría, que es 

un animal eucar²stico, comunitario (əɞɘɜɤɜɑŬ),  sacramental y para-eucarístico, que 

constituye significantes y significados materiales e inmateriales en su capacidad de 

generar formas de vida (Wittgenstein, 2012) y experiencias de orden (Voegelin, 2000) 

diferenciadas y mediadas por códigos culturales arbitrarios (Geertz, 1997), que no son 

otra cosa que la cultura en toda su diversidad de manifestaciones desde la aparición del 

homo sapiens.  

Debe recordarse que la semiótica cultural, apoyada en la obra de Yuri Lotman, reconoce 

el enorme poder y fuerza de modelación de la realidad que tiene el hecho religioso 

(Lotman, y Uspenski, 2007). En estudios concretamente semióticos, el reconocimiento 

de la importancia de la religión en la constitución del ser humano es central (Yelle, 

2012).  Numerosos estudios han identificado cómo en las últimas tres décadas, diversos 

sectores públicos y privados a nivel mundial se han venido involucrando en la 

implementación de los principios y las acciones ligadas al desarrollo sostenible, desde 

una particular definición de universos semióticos, cuya intencionalidad busca contribuir 

en la solución a la crisis ambiental. (Cárdenas, Felipe, 2008). Existe todo un campo 

subdisciplinar en la semiótica interesado y trabajando el hecho religioso (Yelle, 2012). 

Pierre Bourdieu, desde la sociología, destaca lo que él define como la eficacia simbólica 

de la religión. En la antropología, son numerosas las valoraciones sobre la importancia 

del sentido de lo religioso en la constitución del ser humano y sus sistemas culturales. El 

antropólogo Roy Rappaport (2001[1999]), apoyándose teóricamente en los atributos del 

signo, en tanto índice, icono y símbolo, desarrolla todo un proceso de investigación que 

destaca la importancia del ritual y religión en la formación de la humanidad.  

El campo del discurso religioso, se entenderá como una lengua, como instrumento de 

comunicación y de conocimiento (Bourdieu, 2009), que opera mediante fórmulas 

rituales y simbólicas, que lo constituye en metadiscurso (Cárdenas, 2012), estructurado 

y estructurante (Bourdieu, 2009). El lenguaje religioso contiene dimensiones 

discursivas, a-discursivas, no-discursivas y de orden inefable. El estudio estará 

interesado en captar las implicaciones lógicas del discurso religioso sobre lo ambiental 

en los textos temáticamente ambientales generados por Bartolomé I. Con base en el 

pensamiento de Charles Sanders Peirce nos interesa articular el trabajo en la relación 

con tricotomía del signo que establece clases de signos: símbolo, icono e índice (1878, 

1902, 1988). Es decir, la investigación supone la complejidad del universo narrativo y 

discursivo que será analizado y converge en un abordaje interdisciplinario que se orienta 
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por la semiótica, el análisis del discurso, la antropología de la religión y la etnografía 

del paisaje.  

La lectura semiótica de la religión, implica propiciar un análisis de textos abiertos 

generados por la religiosidad, que produce neotextos semióticos cargados de nuevas 

significaciones. Se asume como un hecho,  que los signos, construidos mediante 

significantes y significados, ya sea fonemas o lexemas, no tienen significados 

inherentemente propios, se les imponen los sentidos dentro de un sistema semiótico de 

diferencias, cuya fuente es la cultura humana más que la naturaleza.  Comstock, señala 

cómo Derrida complementó el énfasis de Saussure sobre la brecha entre el signo y el 

sentido, mediante el uso del esquema triádico sobre el arte de la significación en 

términos de un signo inicial que significa a un segundo signo que es clarificado 

mediante un interpretante que también está compuesto de signos (Peirce). El 

interpretante está sujeto al mismo proceso a través de otro interpretante. Continúa 

Comstock desarrollando la idea del juego dual del significado: el significante es tanto el 

significante del significado que lo ha suscitado y el significado de una nueva etapa en 

un proceso paradójico abierto-finalizado de continua clarificación (Comstock, 1984).   

La religión, como sucede en todo proceso simbólico, expande y extiende el proceso de 

significación. No hay límites y no hay fin en el proceso semiótico de transformación y 

análisis del sentido, puesto que el movimiento es un ir y venir permanente del 

significante al significado. La religión, inherente a ciertos sistemas culturales, es un 

código de sentido arbitrario (la religiosidad) que funciona al interior de otro código 

arbitrario: la cultura. Los anteriores enunciados, marcados por el giro lingüístico y por 

su paradigma básico derivado de los planteamientos de Saussure, referidos a la 

arbitraria conexión entre el significante, como una imagen sonora o con sonido y el 

significado, como un sentido conceptual, abarcan la unidad básica del habla humana ïla 

palabra, que en el caso del universo semiótico se plasma en textos, y/o ve al mundo 

como un texto(s),  que puede estudiarse, incluso dentro del marco de sistemas religiosos 

que apelan a la incognoscibilidad de franjas de conocimiento al interior de sus propios 

universos de sentido, como sucede explícitamente en la teología ortodoxa en su vía 

apofática (Loosky, 1982). 

El marco sígnico de la religión debe entenderse como un texto abierto al análisis 

semiótico, y por lo tanto en permanente proceso de significación comunicativa, tanto de 

orden discursivo, como no discursivo (Luhmann 2007: 39; Rappaport, 2001). Desde el 

horizonte teórico planteado, se espera identificar las capacidades comunicativas de una 

particular tradición dentro del cristianismo. La hipótesis de trabajo, es que por las 

características del discurso analizado, el pensamiento ambiental contemporáneo podrá 
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repensar y aumentar sus capacidades conceptuales al incluir ontologías, conceptos e 

ideas que se han erosionado como producto del desencantamiento narrativo que se viene 

manifestando con el advenimiento de la reforma protestante, la ilustración y la 

revolución científica. 

RESULTADOS 

Se han analizado 140 discursos pronunciados por el Patriarca Bartolomé en diversos 

campos políticos, académicos, sociales, etc. en los últimos 20 años. Los discursos son 

de naturaleza epigramática. A diferencia de la extensión de muchas de las Cartas 

encíclicas del magisterio romano, que son extensas, los discursos del Patriarca no 

superan nunca más de tres o cuatro hojas.  Los discursos a los que hemos accedido se 

han pronunciado en inglés y están disponibles en su totalidad en el portal electrónico del 

Patriarcado Ecuménico de Constantinopla: http://www.patriarchate.org/ 

Se cuenta con los siguientes resultados. 

1. Identificación objetiva de los principales sustantivos usados en el discurso 

ambiental de S.S. Bartolomé I.  De las 13000 palabras usadas en todo el 

discurso, la triada más importante es Dios-Hombre-Tierra (ambiente). Contrasta 

está visión cosmológica con los principales documentos usados en el Magisterio 

de la Iglesia Católica donde la triada más importante es social-hombre-vida. Lo 

anterior se explica con base en las vicisitudes históricas y las derivas 

existenciales que han vivido las dos iglesias. 

2. Se han definido parcialmente e identificado en el 100% de los discursos las 

siguientes códigos principales (67). A manera de ejemplo sólo se hace un 

recuento de algunas de los códigos identificados, basándonos en su peso, 

fundamentación y densidad discursiva en el conjunto narrativo del Patriarca. 

3. A la fecha y con base en el análisis del 100% del discurso se han generado  289 

memos analíticos que constituyen las categorías emergentes de la semiosis viva 

del discurso en el que venimos trabajando.. 

En la siguiente tabla presentaremos una síntesis de los principales códigos generados a 

partir del propio corpus discursivo del Patriarca. Se destaca la riqueza relacional de la 

tradición analizada. 

  

http://www.patriarchate.org/
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ALGUNOS  EJEMPLOS  DE LA  CODIFICACIÓN  ANALÍTICA  SOBRE 

LOS REFERENTES SEMIÓTICOS  DEL  PATRIARCA  BARTOL OMÉ  

VERBATIM PATRIARCA  CÓDIGO  DEFINICIÓN  

FUNDAMEN -

TACIÓN 

/DENSIDAD 

"Again, our witness will not be 

easy. Many forces are today 

working against us in order to 

reject the reality of God and 

diminish the dignity of the human 

person". 

Denuncia y 

crítica 

Expresión dirigida a señalar 

una injusticia. Está en 

continuidad con el 

reconocimiento del rápido 

progreso de la tecnología y 

la ciencia y de la 

destrucción concomintante 

de la naturaleza, la miseria 

de gente hambrienta y los 

peligros de hacer de la 

naturaleza humana un 

objeto de control y 

manipulación. 

245 /alta- 

3 

Consequently, if we desire to 

improve the situation, we must 

restore in the hearts of the 

members of our society the 

sensitivity that was held in the 

hearts of our ancestors, whom 

Herodotus mentions. In other 

words, we must restore respect to 

the truly existing sanctity of life, 

which is in peril because of our 

shortsighted and egotistical 

polluting actions. 

Address During the Official 

Opening of the Inaugural Session 

of the Halki Ecological Institute 

Principles In Practice 

June 13, 1999 

Remedios y 

soluciones 

El discurso del Patriarca es 

ambientalista y político; 

desarrolla una ética de la 

responsabilidad ambiental, 

fijando compromisos y 

deberes en los 

representantes políticos; 

señala las 

interdependencias en los 

diversos planos de la 

realidad, y en dicho 

contexto, las mutuas 

dependencias del hombre 

con la naturaleza no 

humana. La narrativa se 

desarrolla desde una rica 

antropología creacionista 

que mantiene un anclaje 

religioso, litúrgico y 

espiritual, con capacidad de 

183/ alta-

5 



 

  
Página 89 de 451 

 

  

VERBATIM PATRIARCA  CÓDIGO  DEFINICIÓN  

FUNDAMEN -

TACIÓN 

/DENSIDAD 

diálogo con los saberes y 

tradiciones de otros 

universos culturales, como 

con la capacidad de 

dialogar con las ciencias 

naturales. Es un discurso 

geopolítico, participativo, 

intercultural y civilizatorio, 

que destaca la necesidad de 

generar acciones 

pragmáticas y de carácter 

urgente en los territorios 

del planeta. 

This means that we are called to 

learn from others as well as to 

learn from time-tested 

formulations. It also implies that 

imposing our ways on others ð 

whether "conservative" or 

"liberal" ð is arrogant and 

hypocritical. Instead, genuine 

humility demands from all of us a 

sense of openness to the past and 

the future; in other words, much 

like the ancient god Janus, we are 

called to manifest respect for the 

time-tested ways of the past and 

regard for the heavenly city that 

we seek (cf. Heb. 13:14). This 

"turning" toward the past and the 

future is surely part and parcel of 

conversion. 

Faith and Order Plenary 

Commission meeting in October 

2009.1 

Canales de 

diálogo 

Apertura dialógica 

fundamentada en la unidad 

de los seres humanos, dada 

por un mensaje que 

establece puentes de 

comunicación con diversos 

saberes, religiones y áreas 

del conocimiento científico.  

Discurso cuya nota es la 

humildad epistemológica, 

centrada en entender y 

captar los dones de Dios. 

156/ alta-

4 

God created the world as 

something beautiful. Of course, 
Dogma 

Se refiere a la visión, 

concepción doctrinal, textos 
1100/15 
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VERBATIM PATRIARCA  CÓDIGO  DEFINICIÓN  

FUNDAMEN -

TACIÓN 

/DENSIDAD 

after the original sin of our fore-

bearers, nature became subject to 

corruption and humanity subject 

to sin. Nevertheless, through our 

Lord Jesus Christ, God renewed 

His covenant with humanity and 

nature awaits its liberation from 

the "bondage of 

corruption"(Rom. 8.21). 

Address Before the Lord Mayor, 

the Political Authorities, and the 

People of Budapest, Hungry 

Nature and Historical 

Connections 

October 21, 1999 

referencial: 

[Ortodoxia, 

Iglesia, Libros 

sagrados, 

Patrística, 

particularidades 

del dogma, 

ascesis, liturgia, 

oración] 

referenciales de anclaje, 

como la Biblia, la patrística 

y documentos y posiciones 

de la tradición de la Iglesia 

de Oriente que le dan un 

sello particular a la 

comprensión del problema 

ambiental. 

alta 

It is a privilege for us to welcome 

you all. The Religion, Science 

and the Environment Committee 

holds a special place in our heart 

and in our ministry. 

It has been a joy and a pleasure 

for us to delegate the organization 

of these Symposia to such a 

gifted number of individuals, 

scientists, theologians and 

religious leaders, under the 

chairmanship of the Most 

Reverend Metropolitan John of 

Pergamon, who has served as our 

spokesperson on environmental 

issues throughout the world in 

recent years. 

A Word of Welcome By 

Ecumenical Patriarch 

Bartholomew During the 4th 

Campo 

académico 

Auditorio y receptores cuyo 

campo de relaciones 

sociales están definidas por 

la presencia temática de la 

academia. 

145/1 alta 
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VERBATIM PATRIARCA  CÓDIGO  DEFINICIÓN  

FUNDAMEN -

TACIÓN 

/DENSIDAD 

Religious and Scientific 

Committee Preparatory Meeting 

for the Religion, Science & the 

Environment International 

Symposium VI "The Caspian 

Sea: Linking Peoples and 

Traditions" 

It has also been observed with 

great conviction that the majority 

of deserts, and especially those in 

Mesopotamia and other formerly 

inhabited regions, are the result of 

human actions, such as 

deforestation for the sake of 

cultivation, fires caused by arson, 

the desalination of the earth and 

the abuse of nature. It is well 

known that acid rain, which 

comes from sulfur dioxide 

produced in the mining station of 

Sudbury in Ontario, Canada, has 

from 1888 to this day destroyed 

two million acres of surrounding 

coniferous forests. The nearby 

region does not have even a trace 

of vegetation. 

Nevertheless, it is not only the 

nearby regions that are affected 

by any source of pollution. We 

know that air pollution produced 

in England affects the biotic 

communities of Sweden; 

pollution in the Great Lakes 

affects the residents of Canada 

and the United States; and the 

radioactive Strodium 90 has been 

traced in bodies of the distant 

Territorialidad 

Identificación de territorio, 

espacio, tiempo y lugar en 

la caracterización del 

problema ambiental. 

Importante diálogo con las 

ciencias naturales 

139/1 

modera-

da 
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VERBATIM PATRIARCA  CÓDIGO  DEFINICIÓN  

FUNDAMEN -

TACIÓN 

/DENSIDAD 

Eskimo people to a far greater 

extent than in populations living 

much closer to the points of 

emission. This is due to the fact 

that the radioactive element was 

absorbed into the lichens 

consumed by the caribou that 

constitute the primary source of 

food for the Eskimos. 

SIGNIFICADOS  EMERGENTES  DEL  DISCURSO ANALIZADO  

El código connotativo del discurso analizado establece un reconocimiento del peligro 

que denota la crisis ambiental y problemática ambiental contemporánea. Sobre el código 

denotativo peligro, el discurso expresa un universo de sentido basado en el 

Figura  1 Semiosis discursiva y categorías emergentes. 
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reconocimiento de ese peligro y en la modelación del mismo desde el ideologema del 

cristianismo ortodoxo.  En la figura 1 se aprecia la riqueza de significados emergentes 

del discurso analizado. 

La terapéutica ortodoxa está anclada en una rica y diversa tradición eclesial. Se puede 

entender como un marco pragmático y experimental cuyo referente expresa una 

indexación icónica de la realidad, entendiendo con ello, el camino en el que se percibe 

la creación; la liturgia y la participación cósmica del ser humano. La creación debe ser 

objeto de celebración. El camino ascético modela, con respeto por otros saberes y 

religiones, la vía que permitiría establecer una relación ambiental con la creación.  Sin 

embargo, la tragedia ambiental tiene que ver con el aprisionamiento que vive el ser 

humano contemporáneo con determinados estilos de vida egoístas que repetidamente 

ignoran las leyes y constantes de la naturaleza. Es urgente conocer, aprender y precisar 

cuáles son las capacidades de carga que tiene el planeta (problema que viene siendo 

atendido por las ciencias de la tierra y/o naturales). La gravedad de la crisis ambiental 

está en que ese conocimiento puede llegar a darse cuando ya se hayan superado los 

niveles de resiliencia del planeta.  

DISCUSIONES Y  CONCLUSIONES 

El proceso de investigación nos ha permitido ver y constatar que estamos ante un gran 

argumento de connotaciones ambientales. Nos es imposible señalar la plenitud de 

relaciones conceptuales, simbólicas y prácticas que establece el pensamiento ambiental 

de S.S. Bartolomé. Las siguientes ideas pretenden destacar algunas de las notas 

sobresalientes del corpus discursivo y su práctica social: 

Destaca la riqueza de la cosmología ambiental cristiana: anclada en la patrística, la 

ascesis, el conocimiento científico, acción política y los canales de diálogo de la 

diversidad cultural, en el marco de la no-violencia. 

Å Se destaca el valor del diálogo entre ciencia y fe; ciencia y religión. 

Å Hay que superar el divorcio que durante siglos ha caracterizado en muchos 

momentos el campo de los estudios teológicos y científicos. 

Å Para las ciencias naturales y sociales es todo un desafío, que ha sido asumido 

desde la teología católica, ortodoxa y protestante sin prejuicios en las voces de 

los teólogos más importantes de los últimos 30 años.  

Å Todos los cristianos deben asumir el criterio de comunión- comunicación, dado 

el rico acerbo que el cristianismo puede aportar en materia ambiental. 
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Å Eso implica un sentido de la cooperación de todas las ciencias y disciplinas, de 

todas las culturas, de todos los hombres y mujeres, sin importar sus edades. 

Å Todos los seres humanos, creyentes o no-creyentes deben de abrirse a la 

incorporación de la dimensión ambiental en sus vidas.   

Å Y por último la crisis ambiental, se refiere fundamentalmente a la persona 

humana, cuya identidad, que para el cristianismo se refiere a su imagen y 

semejanza de Dios, está seriamente amenazada por el abandono de dicho 

referente, y por el ataque de lo que se ha llamado un secularismo militante que 

niega todo sentido y principio de trascendencia en la realidad humana. 

Å En el marco de la ecología humana, el principal icono, paisaje o ecosistema a 

restaurar es el del hombre. La noción de persona, como con los bosques tiene 

que ser preservada, conservada y defendida, ante los ataques sistemáticos, que 

con pretensiones de ciencia, han venido destruyendo la riqueza ontológica de sus 

significados. 

A grandes rasgos el fondo del dogma de referencia se plantea como un camino ascético 

de liberación que no necesariamente debe verse como el monopolio de monjes o 

religiosos. En este contexto, la vía terapéutica establece una actitud que debe liberar al 

ser humano de los abusos que determinados grupos sociales y culturales vienen 

ejerciendo contra los ambientes naturales, entendidos estos en tanto relaciones 

ecológicas.  

La semiosis emergente del discurso analizado indica un camino de orden litúrgico, 

inserto en una tradición que ha privilegiado la moderación, el servicio y la 

reconciliación. Las expresiones del Patriarca están insertas en una tradición que permite 

conectar los planos humanos con los planos del mundo natural. La llamada crisis 

ecológica es principalmente una crisis (ontológica) sobre la concepción o percepción 

que ciertos discursos interpretativos dominantes tienen sobre el mundo. El mundo dejó 

de ser un don de Dios para constituirse en un recurso simplemente. Todo el discurso del 

Patriarca Bartolomé está invitando a que cambiemos la forma en que percibimos el 

mundo; debe tenerse en cuenta que el Patriarca, con enorme sentido de la 

responsabilidad, en el fondo lo que ha venido realizando es un creativo parafraseo de los 

mandamientos de Dios que postulan un orden sagrado de toda la creación.   

Con base en el trabajo de investigación adelantado hasta el momento. La pregunta que 

surge es entonces: ¿Qué código connotativo están construyendo otros cristianismos y 

religiones en relación con las señales ambientales que vienen generándose por parte de 

los ecosistemas como expresión del comportamiento de determinados sistemas 
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socioculturales que energéticamente vienen agotando los sistemas de soporte ecológicos 

del planeta?   
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La postura de la Iglesia Católica con respecto a la evolución dista de presentar una 

imagen monolítica desde que Charles Darwin publicara El origen de las especies en 

1859. Suelen señalarse dos hitos fundamentales a este respecto. El primero de ellos se 

relaciona con la publicación, en 1950, de la encíclica Humanis Generis por parte del 

Papa Pío XII. En ella el Pontífice declaraba que no hay una oposición entre la evolución 

y la doctrina católica, siempre y cuando no se pierdan de vista algunos puntos 

indisputables ïvinculados, en su mayor parte, a la enseñanza revelada según la cual el 

hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El segundo hito fue la afirmación de 

que la evolución es considerada hoy en día más que una hipótesis, realizada por Juan 

Pablo II en 1996 al dirigirse a los miembros de la Pontificia Academia de Ciencias. Esto 

no significa, sin embargo, que la relación entre la Iglesia y las teorías evolucionistas 

haya siempre manifestado una faz caracterizada por la armonía. 

A partir de ello, en esta ponencia me propongo analizar las reacciones de la Iglesia 

Católica ante la ïo, en realidad, las- teoría de la evolución durante las décadas finales 

del siglo XIX. Durante ese período la Santa Sede no se proclamó de manera oficial al 

respecto y, a pesar de nunca haberlas condenado, mantuvo con las ideas evolucionistas 

una relación tensa y problemática. En este trabajo apunto a señalar que esta 

desavenencia inicial no debe ser leída como una instancia de conflicto entre la ciencia y 

la religión pensadas como categorías desencarnadas y esenciales. Pretendo enfatizar que 

una miríada de factores ïsociales, políticos y culturales- se conjugó para favorecer el 

rechazo de la evolución por parte de amplios sectores católicos. Éstos pueden 

organizarse en tres ejes fundamentales: el proceso de centralización institucional y 

dogmática que la Iglesia emprendió en el período, esto es, su romanización; el clima de 

lucha que se había generado entre ésta y distintos sectores anticlericales, que pretendían 

recurrir a la ciencia como arma contra el "oscurantismo" católico; y la relativa rigidez 

epistemológica encarnada por la consolidación del neotomismo ïimpulsado por León 
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XIII como corriente teológica oficial de la Iglesia-, que dificultaba la convergencia con 

el método hipotético-deductivo que en ese momento regía las ciencias naturales. Todos 

estos puntos, a su vez, deben ser contemplados en el marco de una disputa más amplia 

por definir el concepto de "ciencia", en la que se combinaban las dimensiones política y 

epistemológica. 

No representa ninguna novedad el afirmar que el siglo XIX se constituyó como un 

período fuertemente conflictivo para la Iglesia Católica, a lo largo del cual debió en 

buena medida reformularse a sí misma a la par que hacía frente a un conjunto de 

amenazas que parecían cernirse sobre ella. El ejemplo más palpable de dicho escenario 

es indudablemente su extenso proceso de disolución como estado territorial, que 

culminaría con la anexión de Roma por las tropas italianas y la autoproclamación de Pío 

IX como prisionero político del Reino de Italia. Este clima adverso es un factor clave 

para comprender la construcción de un discurso fuertemente hostil al "mundo 

moderno", y en particular a un liberalismo que se veía como fuente y encarnación de 

todos los males que, en la opinión de amplios sectores católicos, poblaban la época.20 

Un elemento fundamental en la estrategia de la Iglesia para responder a la pérdida de 

sus territorios y a la hostilidad de los Estados laicos, que procuraban delimitar sus 

esferas de acción excluyendo de ellas a las organizaciones eclesiásticas, fue la 

romanización. Roberto Di Stefano y Loris Zanatta definen este concepto como un 

"esfuerzo del papado por consolidar la cohesión de la Iglesia frente a los Estados y a las 

ideologías seculares". De acuerdo con dichos autores, 

"...este proceso condujo a la concentración en el Pontífice y su curia del poder 

dogmático ïdel cual fue emblemática la sanción del dogma de la infalibilidad pontificia 

en el Concilio Vaticano del 1870-, del poder doctrinario ïcomo lo reveló el carácter 

crecientemente normativo y dirigido a todo el mundo católico asumido por las 

                                                 

20 Es preciso aclarar, en cualquier caso, que la Iglesia Católica no se convirtió en una suerte de enemiga de la 
ñmodernidadò y de todas las novedades de la ®poca consideradas en su totalidad. Como dice Miranda Lida: ñ...por 

más antimoderno que se declarara en su retórica y en sus encíclicas, [...] la Iglesia Católica no dejó de mirar con 

buenos ojos muchos avances del mundo moderno que ella misma aprendería pronto a aprovechar. Los medios de 

comunicación, utilizados tanto con fines doctrinarios, como propagandísticos, así como también con los fines de 
articular al laicado católico en torno a redes de publicaciones y asociaciones, fueron utilizados en todas sus 

expresiones por la Iglesia Católica, desde la prensa, cuya red se extendió desde fines del siglo XIX, hasta el uso 

sistemático de la radio y el cine ya entrado el siglo XX, para los cuales existen encíclicas específicas de diversos 

papas...ò.  

Ver LIDA, Miranda, ñViejas y nuevas im§genes de la Iglesia: el catolicismo ante la crisis de los grandes relatos de 

la modernidad. Un ensayoò, Pensar. Epistemolog²a, pol²tica y ciencias sociales, CIESO-Universidad Nacional de 

Rosario, nº 2, pág. 108. 
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encíclicas- y el poder disciplinario, con que la Santa Sede amplió el radio de acción de 

sus sanciones canónicas impuestas a las Iglesias locales".21 

Otro componente fundamental de este proceso centralizador, puede argumentarse, fue el 

intento de erigir al tomismo como vertiente teológica oficial de la Iglesia. En 1879 León 

XIII publicó la encíclica Aeternis Patris, que se constituyó como una instancia clave 

para la cimentación de esa corriente.  A partir de dicho documento, como puede 

extraerse del trabajo de Gerald McCool, el Vaticano procuró otorgar fundamentos 

teológicos y filosóficos sólidos a la doctrina católica a partir de una tradición 

propugnadamente no modificada desde que fuera formulada por Santo Tomás en el 

siglo XIII. Según este autor, escribiendo sobre el significado que adoptó la filosofía 

escolástica para la Iglesia en los últimos decenios del siglo XIX, 

"La objetividad universal fue una de las grandes contribuciones que la filosofía hizo a la 

teología. La filosofía escolástica lidiaba con lo universal. Era una ciencia impersonal 

cuya fuerza yacía en su forma conceptual aristotélica, en sus técnicas lógicas y en sus 

principios metafísicos. Una de las fuentes más importantes de su poder fue su respeto 

por la verdad objetiva de la Revelación y por la enseñanza pública y autorizada de la 

Iglesia universal. La debilidad de la filosofía moderna, por el otro lado, podía rastrearse 

en su subjetivismo e individualismo. [...] Puesto que su autoridad no se basaba en nada 

más que en la razón individual, la filosofía moderna se fragmentaba en una pluralidad 

de sistemas en competencia que en último término conducían al escepticismo".22 

La adopción del neotomismo, sin embargo, podía generar algunas rigideces a la hora de 

examinar las teorías más novedosas provenientes del ámbito de las ciencias naturales. 

Un ejemplo muy sugestivo de esto puede observarse en un artículo publicado por La 

Civiltà Cattolica en 1876, que pretendía refutar los planteos del científico anticlerical 

John William Draper, según quien la Iglesia Católica se encontraba inexorablemente 

reñida con los avances de la ciencia. Allí se identifica la "ciencia verdadera" con aquella 

que descansa sobre las bases de la escolástica, y se acusa a las teorías que eluden sus 

"probados principios". Se afirma, a partir de ello, que las teorías de la ciencia moderna 

descansan sobre evidencias insuficientes y bases carentes de solidez: 

"¿El silogismo, del cual deriva de su fuerza toda deducción, no es a la ciencia lo que el 

telescopio es a la astronomía, el descubridor de la verdad oculta y el medio de 

confirmar la verdad ya encontrada? ¿No es el método, del cual el silogismo es forma, 

                                                 

21 DI STEFANO, R. y ZANATTA, L., Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines del Siglo 

XIX, Buenos Aires,  Sudamericana, 2009, pág. 342. 

22 MCCOOL, Gerald A., Nineteenth Century Scholasticism. The search for a unitary method, Fordham University 

Press, 1991, págs. 232-233 
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sea sintético o analítico, un camino seguro, infalible, científico? Y bien: esos son los 

principios de la escolástica y ese su método. Los supremos principios racionales que la 

misma profesa, bases de toda clase de ciencias, no son otra cosa que aplicaciones de 

aquel otro principio del método; sus demostraciones sobre la esencia de las cosas son 

todas, desenvolvimiento de ese método. Sabemos demasiado que a esos principios y a 

ese método no pueden ajustarse las doctrinas de la moderna ciencia, con átomos, a la 

vez contingentes y necesarios y eternos; con orden cósmico sin ordenador; con fuerzas 

sin principio de donde deriven; con virtud generadora en plantas y animales consistente 

en un movimiento imaginario, sin que se sepa ni el porqué, ni el cómo, ni el cuándo de 

esa virtud seminal; con actos de voluntades libres, e ideas del entendimiento del 

entendimiento sobre la virtud, la verdad, el orden, la belleza, la justicia, actos que nada 

son sino rotaciones u oscilaciones de los átomos cerebrales".23 

La "escolástica" se toma entonces como el único marco epistemológico a partir del cual 

se puede construir conocimiento científico. Puede comprenderse cómo este enfoque, 

con un fuerte basamento filosófico-teológico, se muestra altamente disonante con la 

forma de hacer ciencia favorecida por las principales teorías científicas del período. 

Según el autor de La Civiltá Cattolica, sólo puede considerarse como conocimiento 

cierto aquello que se sustente sobre un sistema lógico intachable, que incluya la 

existencia de Dios como causa primera; así, las teorías con un fuerte basamento 

empírico provenientes de, por ejemplo, la geología y la biología, difícilmente podían 

resultar satisfactorios al ser evaluados desde tal paradigma.  

Por último, y antes de adentrarnos en el tema específico de la recepción que la Iglesia 

realizó de las teorías evolutivas, es preciso analizar algunas derivas del evolucionismo, 

que distaban de mantenerse en un terreno estrictamente "científico". Como dice Miguel 

De Asúa, "las teorías evolutivas no eran un conjunto de enunciados científicos 

asépticos, sino que en muchos casos constituían un ingrediente de una ideología 

naturalista que recorría un amplio registro de modalidades"24. La evolución podía ser 

vista como aliada del materialismo, el escepticismo o el monismo panteísta. A su vez, 

de acuerdo con De Asúa, en países de tradición católica el darwinismo se asoció a 

ideologías políticas republicanas, liberales, y socialistas, que recurrían a él en defensa 

de sus programas anticlericales y secularizantes.25 

                                                 

23 La América del Sud, 9 de octubre de 1877 

24 De Asúa, Miguel, De cara a Darwin. La teoría de la evolución y el cristianismo, Buenos Aires, Lumen, 2009, pág. 

243 

25 Ibid, pág. 244. 
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La evolución, por lo tanto, se constituyó como una instancia clave alrededor de la cual 

se organizaron las polémicas con distintos sectores anticlericales. Y la posición católica 

al respecto tiene que ser contemplada a luz de todos los puntos antes mencionados. 

Como dicen Mariano Artigas, Thomas F. Glick y Rafael Martínez, el Vaticano nunca 

realizó una condena formal de la evolución, y su postura al respecto tendió a manifestar 

una gran cautela. Estos autores muestran cómo el Santo Oficio nunca se ocupó 

directamente del tema, y cómo en las discusiones sobre libros específicos que fueron 

examinados por la Congregación del Index puede observarse la injerencia de diferentes 

voces que propusieron estrategias diversas para enfrentar la problemática evolucionista. 

Pueden afirmar, entonces, que no existió un plan general para resolver la cuestión 

evolucionista de un modo definitivo, sino que la Curia Romana actuó en cada ocasión 

de acuerdo a las exigencias planteadas por contextos cambiantes.26 

Esto no quita, sin embargo, que en su mayoría los círculos eclesiásticos católicos 

posiblemente se opusieran a la teoría de la evolución, en particular cuando se extendían 

sus alcances para explicar por medio de ella la formación del cuerpo humano. Quizá el 

mayor referente de la postura antievolucionista fuera el periódico jesuita La Civiltá 

Cattolica, cuyo vínculo privilegiado con el Vaticano otorgaba a su palabra una 

particular aura de autoridad. Según Mariano Artigas, Thomas F. Glick y Rafael A. 

Martínez, La Civiltá Cattolica no era considerada el órgano oficial del Vaticano, porque 

claramente no lo era. Sin embargo, algunas características en su relación la Curia 

Romana le permitían disponer un singular nivel de autoridad. En este sentido, el 

periódico se publicaba con el total apoyo de la Santa Sede, y de hecho cada edición 

solía atravesar un proceso de revisión por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano 

antes de ser efectivamente puesta en circulación.  

Esto no significa, sin embargo, que La Civiltá Cattolica pudiera explayarse exactamente 

sobre las gestiones vaticanas, puesto que muchas de ellas se encontraban veladas por el 

secreto que debía guardarse dentro de ciertas congregaciones ïmuy particularmente la 

del Index. Esto resultó claro, dicen los autores, con respecto a su tratamiento de aquellos 

temas vinculados a la teoría de la evolución. Los editores de La Civiltá... tendieron a 

adoptar una línea particularmente intransigente en contra del evolucionismo, que en 

ocasiones los condujo a exagerar ciertos pronunciamientos ïsecretos- que la 

Congregación del Index realizó a ese respecto. El periódico en cuestión, por lo tanto, 

debe comprenderse a su vez como un órgano privilegiado en su relación con el 

Vaticano, pero a su vez como uno de los principales defensores de una línea dura en su 

                                                 

26 Artigas, Mariano, GLICK, Thomas F. y MARTÍNEZ, Rafael A., Negotiating Darwin. The Vatican Confronts 

evolution, 1877-1902, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2006 
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acercamiento a la ciencia ïde raíces fuertemente neotomistas- que no reflejaba 

necesariamente las muchas veces complejas discusiones que podían desarrollarse 

puertas adentro de la Santa Sede.27 

Uno de los argumentos más esgrimidos por La Civiltá Cattolica para negar la validez de 

las teorías evolutivas consistía, sencillamente, en negar su carácter científico. El jesuita 

Salvatore Brandi, por ejemplo, escribía en un artículo de 1898 que: 

"El primer impedimento para aceptar la evolución por parte de los católicos educados 

proviene no del miedo de contradecir a la Biblia, sino de la insuficiencia científica de 

ese sistema, esto es, la absoluta falta de evidencia que lo confirme, sea como teoría o 

como hipótesis. 

En esta situación, me resulta que quien obstinadamente defienda la teoría de que el 

cuerpo humano descendió de un mono o cualquier otro animal, contra las opiniones 

tradicionales de los Padres de la Iglesia, puede con buenas razones ser llamado 

precipitado".28 

En una afirmación como ésta puede observarse la confluencia de dos factores. En 

primer lugar, la rigidez con la que el articulista, a partir de una epistemología 

neotomista, define los criterios para definir la cientificidad de una teoría. Como antes se 

refirió, de acuerdo con dicha perspectiva sólo se podía conferir carácter científico a 

aquellos planteos que se construyeran a partir de silogismos lógicamente intachables. 

Cuando se juzgaba una teoría como aquella referida a la evolución, que proponía un 

gran esquema explicativo a partir de postulados empíricos específicos, el margen para 

aceptar o rechazar su "rigor científico" resultaba por lo tanto muy elevado. 

A lo anterior se sumaba el hecho de que, hacia fines del siglo XIX, distaba de existir un 

consenso con respecto a los mecanismos de la evolución y, de hecho, la hipótesis 

darwiniana de la selección natural había caído progresivamente en un cierto descrédito. 

En palabras de Miguel De Asúa: 

"Durante las tres últimas décadas del siglo XIX, cobraron fuerza varias corrientes de 

pensamiento evolutivo, como el neolamarckismo, la teoría de la ortogénesis y el 

mendelismo, las cuales, a la hora de tener que explicar la evolución de las especies, 

parecían ofrecer opciones mejor fundadas que la selección natural".29  

                                                 

27 Ibid, págs. 27-30 

28 Ibid, pág. 229. 

29 De Asúa, op. cit., pág. 196. 
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Esto permitía cimentar el rechazo de los católicos que veían en el evolucionismo la 

emanación de una cosmovisión materialista; si no había acuerdo con respecto al modo 

en que la evolución se desarrollaba, eso tendía a demostrar que la teoría en su totalidad 

era insostenible. 

A pesar de que el Vaticano nunca se pronunció oficialmente al respecto de la evolución 

ïa diferencia de La Civiltá Cattolica, que lo hizo una y otra vez- tiene sentido prestar 

atención a algunas instancias de discusión que se generaron a partir de denuncias de 

libros que llegaron a la Congregación del Index en el período. Dos casos muy 

interesantes, en este sentido, son los de Dalmace Leroy y St. George J. Mivartï aunque 

los textos de este último no hayan sido condenados como consecuencia de su apoyo a la 

evolución. 

Leroy, perteneciente a la orden de los dominicos, publicó en 1891 La evolución 

restringida a las especies orgánicas, cuya segunda edición fue denunciada al Index en 

1894. El objetivo principal del libro consistía en armonizar la evolución y el dogma 

católico, para lo cual enfatizó el hecho de que, por más que dicha teoría hubiera sido 

utilizada para criticar a la religión, sería posible realizar un análisis más ecuánime 

cuando el escenario se calmara. Leroy, por lo tanto, tenía plena consciencia de las 

derivas extra-científicas del evolucionismo; ya porque fuera utilizado para atacar a la 

Iglesia, o porque fuera rechazado ante la percepción de que, justamente, no era más que 

un arma usada por los anticlericales en contra del catolicismo. 

Este caso resulta de particular interés porque la Congregación del Index, ante el debate 

generado por el libro, encargó cuatro estudios al respecto por diferentes consultores 

cuyas opiniones se mostraron bastante divididas. Los dos primeros fueron mayormente 

favorables a Leroy, el tercero desfavorable pero cauto ante la posibilidad de condenarlo 

y el cuarto completamente desfavorable.  Finalmente la obra sería condenada, pero sin 

que se publicara el decreto pertinente; a cambio Leroy debió escribir una retractación 

pública, pero que fue presentada como fruto de una decisión personal. 

De las cuatro evaluaciones realizadas, es pertinente señalar, sólo una planteaba una 

objeción propiamente científica a la evolución, mientras que las otras se centraban en 

cuestiones teológicas y filosóficas en las que el problema de la exégesis bíblica ocupaba 

un rol central. El dominico Enrico Buonpensiere argumentó que, en términos 

científicos, la evolución no podía sostenerse como consecuencia de los problemas 

derivados de la hibridación: esto es, que la mezcla entre dos especies no permitía la 

progenie, y que los híbridos, cuando pudiera surgir, eran necesariamente estériles. Este 

no era todo su argumento, sin embargo, puesto que lo complementaba con uno de 

carácter "ontológico". En sus palabras, "la esencia de cualquier objeto es un tipo 
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inmutable, esto es, incapaz de cualquier cambio, sea hacia lo superior o hacia lo 

inferior".30 

El mismo Buonpensiere revisaría posteriormente un libro sobre la misma temática del 

eclesiástico y científico John A. Zahm, y diría de él que: 

"El autor se propone probar la realidad de la Evolución, no con argumentos metafísicos 

sino más bien a partir de la observación y correcta interpretación de los hechos de la 

naturaleza. Es pertinente transcribir algunos párrafos, para ver cuáles son las famosas 

demostraciones de la realidad de la evolución que hace Zahm. Son simples aserciones, 

y explicaciones arbitrarias de fenómenos biológicos que, con la misma ligereza y 

certeza con que Zahm las propone, pueden ser perfectamente refutadas por otros, en 

vista de que carecen tanto de argumentos filosóficos y de argumentos teológicos 

tradicionales".31 

En opinión de Artigas, Glick y Zahm, que analizan el caso de Zahm, este diálogo de 

sordos posiblemente subyaciera a muchas de las posturas contrarias a la evolución: 

"Una mentalidad acostumbrada a usar un razonamiento metafísico para estudiar el 

mundo físico puede haber tenido dificultades para dar crédito al método hipotético-

deductivo que es tan frecuentemente aplicado a las ciencias naturales"32.  

El caso de St. George Mivart, por otro lado, expone otras aristas vinculadas a esta 

temática. Este científico inglés, de padres protestantes pero convertido al catolicismo, se 

erigió en un adalid de la armonización entre la evolución y el catolicismo. Sus libros, 

sin embargo, no fueron condenados, y de hecho fue nombrado Doctor en Filosofía por 

parte de Pío IX en 1876. Es cierto que un artículo de Mivart sería colocado en el Index, 

pero no tenía que ver con la ciencia sino con sus apreciaciones teológicas sobre el 

infierno. 

Artigas, Glick y Martínez se preguntan qué generó una divergencia entre este caso y el 

de otros que sí recibieron condenas ïaunque nunca explícitas- con respecto a sus ideas 

sobre la evolución. En este caso, consideran, también debe pensarse en una actitud 

relativamente pragmática del Vaticano, que adecuó su accionar a los diferentes 

contextos en los que la problemática se enmarcó. A diferencia de Leroy, que pertenecía 

al ámbito eclesiástico y cuya acción se desarrolló en una Francia fuertemente marcada 

por las disputas entre sectores católicos y anticlericales, Mivart era un científico laico 

                                                 

30 Artigas, Glick y Martínez, op. cit., pág. 92. 

31 Ibid, pág. 146. 

32 Ibid.  
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que trabajaba en Inglaterra, donde su renombre científico podía actuar como factor de 

legitimación ante un público protestante que tendía a desconfiar de la Iglesia Romana. 

Sin extendernos demasiado en este caso particular, es válido señalar su utilidad para 

comprender cómo diferentes contextos propiciaron respuestas diversas para la "cuestión 

evolutiva". 

Para concluir, es pertinente enfatizar nuevamente la necesidad de pensar el vínculo entre 

la Iglesia y la evolución no en los términos de un enfoque que contemple a la ciencia y 

la religión como dos esferas reificadas que se encuentran esencialmente en conflicto o 

en armonía. A partir de las décadas de 1980 y 1990 estas cuestiones comenzaron a verse 

a la luz de una perspectiva centrada en la "complejidad", y en este trabajo se pretendió 

mencionar algunos elementos que apuntan a la fertilidad de dicho enfoque. Así, puede 

observarse que las respuestas católicas a la evolución no resultaron de ningún modo 

monolíticas en las últimas décadas del siglo XIX, y que un conjunto de factores se 

coaligaron para favorecer ya fuera una actitud de rechazo, de distancia cautelosa o de 

aceptación relativa. 

La actitud negativa que en ese período prevaleció entre los católicos no respondió a la 

"contaminación" de las ideas científicas por algún tipo de irracionalismo a-científico 

encarnado por la religión. En cambio, ciertos elementos tendieron a favorecer esta 

distancia con respecto a un conjunto de teorías que no representaban, sin más, la voz de 

una ciencia prístina que, libre de intereses mundanos, encarnaba el avance de la razón 

frente a la no razón. Como antes se mencionó, la evolución se convirtió en la bandera de 

diferentes grupos que, entre sus objetivos, propugnaban la marginación del catolicismo 

de la esfera pública y pronosticaban su inexorable decadencia. En dicho contexto es 

razonable que los sectores católicos observaran en la evolución a una hipótesis que, más 

que generar un avance en el conocimiento científico, fuera en realidad la emanación de 

tendencias materialistas cuya expansión observaban con preocupación. Al mismo 

tiempo, era éste un período en que la Iglesia se encontraba en proceso de transformación 

y de centralización luego de haber sufrido la pérdida de los territorios pontificios y de 

atestiguar el avance de movimientos laicizantes en países de tradición católica. Por lo 

tanto su percepción de encontrarse "asediada" resultaba particularmente fuerte, lo cual 

favoreció respuestas más duras ante aquellos desarrollos que eran contemplados como 

una amenaza potencial. 

La centralización dogmática, a su vez, derivó en la adopción de un cierto neotomismo 

que manifestaba ciertas dificultades para conciliarse con los métodos de la ciencia 

moderna; dificultades que, ciertamente, se vieron azuzadas por el agudo escenario antes 

descrito. Y la contracara de dicho proceso fue la adopción de una línea exegética no 
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demasiado flexible para la lectura de la Biblia, lo cual también generó una parcial 

inhibición ante las actitudes más "aperturistas" con respecto a incorporar los nuevos 

descubrimientos científicos. 

Todo esto permite comprender la hostilidad que muchos católicos manifestaron hacia la 

evolución. Y también en parte alumbra, aunque parezca contradictorio, los motivos por 

los cuales el Vaticano nunca la condenó oficialmente. Según Artigas, Glick y Martínez, 

una causa importante para ello fue la búsqueda de evitar un nuevo "caso Galileo". La 

Curia Romana adoptó por lo tanto una actitud cautelosa, ante la posibilidad de que 

nuevos descubrimientos científicos tornaran una postura antievolucionista 

completamente insostenible. Recuperando las palabras de Miranda Lida antes citadas, 

no puede pensarse que la Iglesia estuviera por completo reñida con el mundo moderno, 

más allá de que su retórica a veces pudiera generar esa apariencia. Siguiendo a 

Cristopher Clark,33 es mucho más razonable afirmar que la Iglesia se opuso a la 

perspectiva liberal de la modernidad, que de hecho pretendía en buena medida 

marginarla en cuanto actor público. No puede considerarse, entonces, que la Iglesia se 

mostrara insensible a las novedades de su época, y la ciencia, con respecto a la cual una 

y otra vez declaró su total y absoluta armonía, era una de las "novedades" más 

importantes.  

 

                                                 

33 Clark, Cristopher, ñThe New Catholicism and the European culture warsò, en Clark, Cristopher y Kaiser, Wolfram 

(eds.), Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth-Century Europe, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2009 
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EL TEÍSMO MORAL KANTIANO EN RESPUEST A AL 

REQUERIMIENTO DE JUA N PABLO II, EN FIDES ET RATIO 34 

 Cohen Bello, León; Otero Susana y Brasesco, Verónica 

RESUMEN 

Kant nos dice, en la Crítica de la Razón Pura, "el conocimiento humano comienza con intuiciones, 
pasa a los concepto y concluye con las ideas" (B730). La unidad sistemática del saber no es una 

unidad dada, sino proyectada (B 675). La noción de una inteligencia extramundana tiene un carácter 

obligado para dar sentido objetivo final e integrado al conocimiento de la razón teórica y hace 

concebir la naturaleza como dotada de una unidad y un orden por obra de aquél (B725). 

En el marco del uso teórico y práctico de la razón, Dios nos es dado como Ens Summum y Perfectio 

Moralis, pero la fundamentación filosófica de la libertad (génesis de la religiosidad natural) y de la 

religión (cristiana) orientada hacia la esperanza, en la Religión dentro de los límites de la razón, nos 

permite plantear el pensamiento kantiano como respuesta de la teología moral al requerimiento de 
Juan Pablo II, en Fides et Ratio. 

PALABRAS CLAVE : 

Ciencia y Religión, razón y fe, teísmo moral. 

Kant nos dice, en la Crítica de la Razón Pura, "el conocimiento humano comienza con 

intuiciones, pasa a los concepto y concluye con las ideas" (B730). La unidad sistemática 

del saber no es una unidad dada, sino proyectada (B 675). La noción de una inteligencia 

extramundana tiene un carácter obligado para dar sentido objetivo final e integrado al 

conocimiento de la razón teórica y hace concebir la naturaleza como dotada de una 

unidad y un orden por obra de aquél (B725). 

En el marco del uso teórico de la razón, Dios nos es dado, según el pensamiento 

kantiano, como un ideal trascendental, es decir, como un concepto de la razón pura 

teórico-especulativa, como un polo o principio regulativo hacia el cual avanza el 

conocimiento humano. La Idea (Idee) por contener lo incondicionado (la totalidad de las 

condiciones de lo condicionado dado) sobrepasa el ámbito de toda experiencia posible, 

por lo que nunca podremos encontrar en la experiencia algo que le corresponda (lo 

perfecto o lo completo de una clase de cosa). En la Idea de Dios esta perfección puede 

ser tomada en dos sentidos, es decir, en un sentido teórico como ens summum, Dios 

(modelo de todo ente en cuanto tal), y en un sentido práctico como perfectio moralis (a 

lo que debería tender todo ente por obra de la libertad). Si bien, por medio de los 

conceptos trascendentales, según Kant, no se puede determinar ningún objeto, sin 

                                                 

34 Juan Pablo II, Fides et Ratio. Carta encíclica a los Obispos de la Iglesia Católica sobre las relaciones entre la Fe y 

la Razón. Bs.As. Ed. Paulinas 5ta ed. agosto 2001. 
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embargo, puede ser considerado imperceptiblemente, como el canon y la guía en el uso 

del entendimiento (KrV A 329 B 385).  

En el uso práctico de la razón, "la Idea de la razón práctica puede darse siempre 

realmente in concreto, aunque sólo parcialmente [...] dentro de límites no determinables, 

y por ende bajo el influjo del concepto de una completitud absoluta" (A 328 B 385).  

Así por ejemplo, pensamos en el Cielo como el grado supremo de la moralidad35 unido 

al grado supremo de la beatitud; y el Infierno como el grado supremo de la maldad 

unido al grado máximo de la aflicción. Nos representamos la maldad cuando pensamos 

su grado supremo como inclinación, simplemente por hacer el mal. La virtud del 

hombre siempre es incompleta; sin embargo tenemos que tener una medida para ver 

cuánto dista esta incompletud del grado supremo de la virtud. Otro tanto sucede con el 

vicio. En la Idea del mismo omitimos todo lo que pueda limitar el grado del vicio. En el 

caso de la moral es necesario representarse las leyes en su perfección y pureza morales. 

De modo que con la Idea del Ser Supremo nos representamos el Sumo Bien, al que 

convienen sabiduría y moralidad. Lo primero se denomina perfección trascendental; lo 

segundo, perfección física; y lo tercero, perfección práctica.36 

En Kant la teología es concebida como el sistema de nuestros conocimientos acerca del 

Ser Supremo. El conocimiento de todo lo que tiene lugar en Dios es lo que Kant llama 

theologia archetypa, y éste solo tiene lugar en Él, mientras que el sistema de los 

conocimientos de aquello que de Dios reside en la naturaleza humana se llama theologia 

ectypa, y puede ser muy deficiente.37 La totalidad de todo conocimiento posible acerca 

de Dios no es posible para el hombre. Sin embargo es la consideración más digna del 

hombre el ver hasta dónde puede llegar nuestra razón en el conocimiento de Dios. 

Para Kant no hay más teología que la de la razón o la de la revelación. La teología de la 

razón es o bien especulativa, basada en un saber teorético, o bien moral, que tiene el 

conocimiento práctico como objeto; pero para ser precisos, dice Kant38, dividimos la 

teología racional en a) trascendentalis, b) naturalis y c) moralis. La primera consiste en 

pensar a Dios sólo por conceptos trascendentales, es decir, se piensa a Dios como ens 

originarium, como ens summum, lo cual supone que el Ser Originario no proviene de 

                                                 

35
 I.Kant, Lecciones sobre Filosofía de la Religión, Edición Alejandro del Río y Enrique Romerales, Madrid, Ed. 

Akal 2000. Pag. [994] trad. 64. Entre corchetes hacemos figurar la página del texto original. 

36
 I.Kant, Lecciones [995] trad. 64. 

37
 Kant, Reflexiones 6213, se trata de lo que podemos conocer de Dios mediante "la luz natural de la razón", 

conocimiento que corresponde a la "teología natural posible para el hombre" [498], y que en términos kantianos se 

denomina teología de la razón. 

38
 I.Kant, Lecciones [1000], trad. 72. 
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otro ser y es raíz de toda posibilidad. En la segunda se piensa a Dios por medio de 

conceptos físicos, como Autor de todos los seres posibles, es decir, como ens 

origunarium, como summa intelligentia, o también Dios como ser vivo quien debe 

haber empleado su entendimiento y voluntad libre para la producción del mundo. En 

tercer lugar se piensa a Dios como ens originarium, como summum bonum, es decir, 

como el Sumo Bien o supremo fundamento del conocimiento como un sistema de todos 

los fines.  

La teología trascendental es absolutamente independiente de la experiencia, es resultado 

de la razón pura, Dios se representa sin limitación, como un ser que dista infinitamente 

de mí; la teología trascendental tiene el carácter de propedéutica con respecto a las otras 

pues, se piensa a Dios de un modo completamente puro aunque no sea posible tener 

conocimiento de su naturaleza; mientras en la teología natural se mezcla la 

representación de Dios con cierta experiencia del mundo o de la propia inteligencia.  

En el theismus moralis, se piensa a Dios como autor de nuestras leyes morales, y ésta, 

según Kant, es la auténtica teología que sirve de fundamento de la religión. Kant 

distingue entre moral teológica, donde las obligaciones morales presuponen el concepto 

de Dios que determina todos los deberes, y teísmo moral que concibe a Dios no como 

primer principio de la Naturaleza sino como principio del Reino de los Fines; la 

creencia de que Dios existe se infiere a priori de los principios morales, y con esto se 

deja libre el paso para las pruebas prácticas como principio de todas las religiones. 

En la teología trascendental nos representamos a Dios como Causa del mundo, en la 

teología natural, como Autor  del mundo, y por último en la teología moral, como 

Soberano y Legislador.  

El teísmo moral kantiano es crítico, declara insuficientes a las pruebas especulativas de 

la existencia de Dios, pues considera imposible demostrar la existencia de modo 

apodícticamente cierto, pero está convencido de la existencia de Dios y tiene una fe 

libre de toda duda en el fundamento práctico que nunca podrá ser derribado, pues los 

hombres se desbaratan al chocar con ello. Tal fundamento tiene el carácter de una 

demostración matemática, pues la moral o sistema de los deberes es conocido a priori de 

un modo apodícticamente cierto, por la razón pura (independientemente de la 

religiosidad). Esta moralidad absolutamente necesaria de las acciones emana de la idea 

de un ser racional que obra libremente y de la naturaleza de sus propias acciones no hay 

nada más cierto ni más firme que la obligación de actuar moralmente bien. Las acciones 

se rigen todas y están determinadas por su naturaleza para el hombre (quien es tal 

cuando pone en ellas sus propios fines). El hombre cuando es consciente de cumplirlas 
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se sabe como un eslabón en la cadena de todos los fines, digno de felicidad con la 

esperanza de constituir con los otros un todo en el Reino de la moralidad. 

Del planteo kantiano se desprende que el hombre tiene en la moralidad el fundamento 

seguro sobre el cual poder edificar su fe en (el) Dios (cristiano), porque siente en sí el 

impulso a esperar la felicidad duradera, cuando actúa conforme a deberes fundados en 

su propia naturaleza. Por eso (por su propia razón) estará obligado a pensar un Ser cuya 

Voluntad son los mandamientos que el hombre conoce dados a priori por sí y de un 

modo apodícticamente ciertos. Tendrá que pensar en un tal ser como Perfecto (con 

respecto a todo), como Omnisciente (con respecto a los motivos y propósitos), 

Omnipotente (con respecto al orden de la naturaleza), Santo y Justo. 

El teísmo moral se hace un concepto determinado de Dios conforme a la moralidad es 

decir, a las leyes fundadas en su propia naturaleza racional. Así se deduce la teología de 

la moral, según una evidencia práctica, no por el saber, sino por la fe. Por ello, la 

existencia de un sabio gobernante del mundo es un postulado necesario de la razón 

práctica.39 

El concepto de Dios es posible cuando no contradice las leyes del entendimiento. Tal es 

el requisito mínimo posible de una religión. La posibilidad de este conocimiento de 

Dios está basada en la moralidad. Esto es suficiente para generar la religión en el 

hombre pero no es el máximo de la teología. Lo mejor es que además sepa que un ser tal 

efectivamente (wirklich40) existe. Para Kant todo conocimiento tiene dignidad en tanto 

guarde relación con la religión41; pues la religión no es más que la aplicación de la 

teología a la vida práctica, esto es, a las buenas intenciones y a un comportamiento grato 

al Ser Supremo. La religión natural es el substrato de toda religión, el sostén y la 

firmeza de todo principio moral, y la teología natural, especie de teología racional, que 

intenta determinar la existencia y la naturaleza de un Autor del mundo sobre la base de 

una "analogía con la Naturaleza" ya sea según la naturaleza de nuestra alma o la del 

mundo (KrV, A 631-632/ B659-660), posee un valor que la eleva por encima de toda 

                                                 

39
 I. .Kant, Lecciones,Trad. Pág. 82. 

40
 De Wirklichkeit  realidad efectiva "lo que existe" a diferencia de Realität lo pensable. 

41
 Kant, en Reflexiones 6224, "La Religión es la consideración de las leyes morales como mandamientos 

divinos"(515), trad. 69 n.43. La Religión es religión natural fundada en el reconocimiento de la obligación moral. 

En Reflexión 6227, "Religión es la intención moral, en la medida en que está basada en el conocimiento de Dios 

(no la pragmática). Es verdad que no hay religión sin conocimiento de Dios; pero este [conocimiento] no debe 

saber; no puede ser más que una idea pura de Dios, moralmente correcta (aunque como especulación esté llena de 
defectos), y en segundo lugar sólo debe contener la convicción que es posible que Dios exista, o además una firme 

creencia. Para lo primero [conocimiento de Dios] no se requiere la moralidad; pero cuando la hay, entonces puede, 

en conexión con ese juicio problemático dar la religión"(516). 
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especulación, en tanto es hipótesis de toda religión y le proporciona el peso a todo 

concepto de virtud y honradez.  

La "Religión es el reconocimiento de todos nuestros deberes como mandatos divinos"42 

(Rel. VI, 153). A partir de una posible unidad de la teología filosófica y la teología 

revelada, en virtud de una supuesta coincidencia entre la revelación y la razón pura, 

Kant nos proporciona una interpretación moral de las afirmaciones bíblicas que refieren 

a la naturaleza humana dotada de disposiciones buenas y malas. La religión cristiana es, 

según Kant, una religión natural en cuanto Moral (en relación a la libertad del sujeto) 

ligada a un fin último (Dios como autor moral del mundo) referida a la duración del 

hombre de acuerdo a ese fin (inmortalidad) a la que "los hombres pueden y deben llegar 

por medio de la razón práctica pura" (Rel. VI, 153). Pero la religión cristiana también es 

una religión erudita, según su contenido y los principios que se encuentran dentro de 

ella, y, en cuanto tal, expone tesis de fe que no pueden ser reconocidas por la razón, 

pero que, sin embargo, deben ser comunicadas sin adulteración a todos los hombres en 

todos los tiempos venideros, considerado como un bien santo confiado a los eruditos. 

En la aceptación de sus principios la fe cristiana (fides sacra) es por un lado pura fe 

racional libremente aceptada por cada uno de nosotros (fides elícita), y por otro lado fe 

de revelación (fides statutaria). La religión cristiana edificada sobre hechos (y no sobre 

meros conceptos racionales), es una fe religiosa puesta a la base de una iglesia 

consagrada a su fe cristiana con dos caras, por un lado, la de aquella que responde según 

una fe histórica, y, por el otro, la de aquella que responde según una fe racional práctica 

y moral (Rel. VI, 160).    

 En la primera parte de La Religión dentro de los límites de la razón, Kant considera, la 

coexistencia del bien y el mal en el mal radical de la naturaleza humana43, donde aborda 

el pecado original de todo el género humano que es atribuido a la libertad. La 

originalidad de Kant está en la fundamentación filosófica de la libertad y de la religión 

orientada hacia la esperanza. Pues en la segunda parte, se explicita que el origen del mal 

está en la libertad pero también en ésta misma se da la posibilidad de superarlo. Aquí se 

ve cómo tiene lugar la "lucha entre el principio bueno con el malo por el dominio del 

hombre", de donde se desprende una "Cristología filosófica" que gira en torno a la 

concepción de Cristo como modelo del triunfo del bien sobre el mal. Cristo el "hijo de 

Dios" es "la humanidad (el ser mundano racional en general) en toda su perfección 

                                                 

42
 I. Kant, La religión dentro de los límites de la  mera razón, Trad. F. Martinez Marzoa, Madrid, Ed. Alianza1981. 

VI, 153. 

43
 I.Kant, Filosofía de la Historia, México, FCE 1978. Pag 78-79. La historia de la Naturaleza empieza, por 

consiguiente, con bien, pues es la obra de Dios; la historia de la libertad con mal, pues es obra del hombre.  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































