


I. LA SITUACION DE LA FE 
EN EL MUNDO CONTEMPO~NEO 

Antes de la exposici6n sistemitica y org6nica de 10s conteni- 
dos de la fe cristiana, es conveniente reflexionar sobre d6nde esti 
hoy situado el eventual oyente de la Palabra de Dios, y c6mo se I 

1 ve influido por su sociedad. 
L , k En van0 se expondria la propuesta cristiana si no nos detu- 

vikramos antes en 10s cuestionamientos del hombre contempor& 
neo, analizando a la par el mod0 en que ciertos presupuestos cul- 
turales y filos6ficos -heredados del cambio introducido por la 
perspectiva renacentista- lo condicionan a la hora de su com- 
prensi6n y asentimiento a la propuesta de la fe de la Iglesia. 

No obstante, al revisar las objeciones mis significativas a la 
d 

fe, creimos didicticamente apropiado no postergar una primera 
respuesta desde la teologia, necesariamente provisoria y supedi- 
tada a una ampliaci6n ulterior. 

1. EL PROCESO DE SECULARIZACION 
Y LA CULTURA CONTEMPO~NEA 

Partarnos de la cosmovisi6n en la Edad Media para entender 
mejor cudes fueron 10s cambios fundamentales a partir del Rena- 
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cimiento, y c6mo este nuevo mod0 de comprender el mundo 
sigue vigente hoy. 

'Tengase en cuenta que esta presentaci6n es necesariatiiente 
e$q@m8tica y.-no pretend~+evisionismo alguno. Sepondrk-Giifaz 
sis en ciertos aspectos queiiofluyen nocivamente en up e+&nhial 
oyente de la palabra de D~OS, al proporcionarle~prec~~Pi-~~si6~ 
nes y caricaturaslpe distorsionan la base @ . u n ~ a  hecesaria para 

. , su cabal intelecci6n de la fi. 
. 

La Edad Media fue una $oca marcadamente teocentrica; es 
decir, se consideraba a Dios como centro de la vida personal y 
del orden social. Heredero de la cosmologia aristoGlica, el hom- 
bre medieval se veia a si rnismo como espectador de un cosmos 

? 
creado acabadamente por Dios, con esferas concdntricas, perfec- - 

i tas y etemas, que contenian planetas y estrellas, que giraban en 
torno al mundo terrestre. 

Si bien, como veremos mas adelante, el Cristianismo trajo 
aparejada la convicci6n de que el hombre era capaz de conocer 
algunas leyes que rigen la naturaleza, resultaba impensable en el 
medioevo pretender intelferir en este orden ~erfecto 

I - La concepci6n de la .a+i6n.de Dios se restringia, .general- 
mente, a ma intetveaci6n es'vtica y vertical,: sin la magnitudhis- 
f6rica. La neaci6n' divina dal universo era relegada con frecuen- 
cia a un geito que se agotaba en el inicio d e  la historia .&--A. de la 
sal~aci6n;~'-la-teotogia-~e ~tjeeritia6a~aemas'r~~o comprometida 
con esquemas cosmol6gicos bue Ia revoluci6n copernicana deja- 
ria luego atris.2 

Cf. el desarrollo posterior de esta noci6n e* II,2,b,2,b: "El deismo". 
* Cf. J. L. R ~ I Z  DE LA ~ R A :  Teologia de la creacidn, Santander, Ed. Sal 9 

Terrae, 1986, phgs. 103 y ss.: 
Nota para el m d o  de citacidn en esta segunda edicidn: He intentado 

proporcionar una arnplia fundamentaci6n bibliogrAiica. En caso de tratarse de 
una cita textual: obras dlebres, articulos y documentos se citarib con su res- 

Un importante aspect0 residia en la convicci6n de que el 
mundo era creado y que Dios lo habia puesto alli para el hombre; 
era Cste un dato que era concebido natural y espontheamente 
por el intelecto del hombre medieval. A pesar de no ser algo de 
evidencia inmediata, no necesitaba ser demostrado por la raz6n. 

A partir del Renacimiento (siglos xv y XVI), se desencadend 
una sene de cambios fundamentales que quebr6 la concepci6n 
teockntrica y produjo un dramitico desplazamiento del centro de 
gavedad: gracias a 10s descubrimientos astron6micos de N. Co- 
pdmico (t1543), que propuso la teoria heliocdntrica, y de J. Ke- 
pler (?1630), responsable de su desarrollo matemitico, se aban- 
don6 la visi6n ptolomeica de la Tierra como centro del cosmos y 
se asumi6 el heliocentrismo como primer paso para la construc- 
ci6n del modelo cosmoldgico actual (aunque todavia habn'a de 
sostenerse por siglos una nocidn estiitica y "localista"). Por su 
parte, Galileo Galilei ( t  1642) realiz6 un aporte esencial a la fin- 
dacidn de la ciencia modema, al desarrollar el mitodo experi- 
mental; aplicando b t e  a la fisica, descubri6 las leyes de la inercia 
y de la caida de 10s cuerpos. 

Otro factor decisivo fue la invencidn de la imprenta en 1456 
por Johann Gutemberg (t1468). La difisidn de 10s libros ya no 
dependeria, en lo sucesivo, del trabajo lento y artesanal de 10s 
monjes copistas. Asi, las ideas de un nlimero creciente de pensa- 
dores pudieron ser propagadas con mayor rapidez, precisi6n y 
economia. 

El descubrimiento de America en 1492 produjo la inesperada 
ampliaci6n del horizonte del mundo conocido, y, paralelamente, 

pectivo sistema de identificacidn (parte, capitulo, ntimero); para el resto se 
consignad, junto con el ntimero de pigha, la editorial, lugar y aiio (si no figu- 
rara va en la bibliografia recomendada). Si fuese una referencia general, se - 
citarh s610 el aiio de aparici6n de la obra original. 



Erasmo de Rotterdam ( t  1536) promovi6 una tende cia de fuerte 
inspiraci6n humanista y de un cristianismo intimist que propug- 
naba el retorno a 10s estudios cldsicos. Preparado p 'ncipalmente 
por J. Wycliffe (t1384) y J. Huss (t1415), y poc 1 despuCs del 
advenimiento del Humanism0 renacentista, surgi6 
de la Reforma con pensadores como Ulrico Zui 
Martin Lutero ( t  1546) y Juan Calvino ( t  1564). 
primera ruptura en la unidad de la Cristiandad 

Esta confluencia de factores origin6 el 
poc6ntrico: el hombre desplazaba a Dios como ce 
tencia y se colocaba a si mismo en su lugar. Co 
el hombre redescubnh: su papel como construc 
Volvia a verse como un ser responsable, y ya 
espectador. Mas, como contrapartida, la convic 
cia de una realidad subsistente que trascendi 
no le resultaria en lo sucesivo un h 

Una lenta escisi6n entre el orden re1 
trajo aparejadas decisivas derivaciones his 
fue relegdndose a la interioridad de la p 
negaba a la vez todo derecho a constituir 
estructurante de su vida en sociedad. 
raz6n excliyente y omniabarcante, que 
de la Revelaci6n divina y se constituy6 
tendencia eclosionaria con fuerza 
siglo XVIII. 

Hasta quC punto tal proceso result 
su sana relaci6n con las culturas y las 
a partir del diptico que presentaremos 

EL ACONTECIMIENTO DE DIOS 

a. Secularizacion y secularismo 

Esta dupla de conceptos -propuesta por el Papa Pablo VI 
(t1978) en sus Catequesis generales de 10s miCrcoles4 y poste- 
riormente asumida por el documento de la Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano (CELAM) en el afio 1979, en la 
ciudad de Puebla (MCxi~o)~- resulta 6til para distinguir las luces 
y sombras de la historia pue A dikron ;=a l i  cultura actual. 

---I_- ,_._ 
La secularizacio'n6 -.-- I es el proceso, posihvo y-quendo por 

Dios, por el cud el hombre asume su responsabilidad como cons- 
tructor de la historia. Retoma asi el mandamiento divino de so- / meter la tierra bajo su dominio7 para el servicio de la humanidad, 

abandona su papel de espectador del mundo y acepta su respon- 
sabilidad de actor: 

Gracias a esta visi6n renovadora, se hizo posible despejar 
una falsa imagen de Dios, que habia estado dificultando una recta 
comprensi6n de su actuar sobre el cosmos. Nos referimos a la 
noci6n de un Dios titiritero, es decir, un Ser cuya ornnipotencia 
anula per se la consistencia de las leyes fisicas y el libre albedrio 
del hombre, manejando ferreamente todos 10s resortes del univer- 
so en su conjunto y de las creaturas en particular, y hasta envian- 
do plagas, catdstrofes y enfermedades al mundo. 

En ciertas mentalidades prerracionales que a6n hoy des- 
confian del discurso de las ciencias modernas, esta imagen del 
Dios titiritero habia devenido en una especie de tapa-agujeros 
cdsmico: es decir, un "comodin" que suple la ignorancia o el 
rechazo de las leyes fisicas. De tal rnodo, en lugar de compren- 

PABLO V I ,  Catequesis del28lU1974. 
Cf. DP 83; 434 
Del latin seculum, mundo. 
Cf. Gn 1,28 
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der que existen mecanismos naturales que explican 10s fen6me- 
nos fisicos, se preferia remitir su causa a la inmediata accidn 
divina. 

Para ejemplificar estas caricaturas imaginemos que interpre- 
taci6n habria de darse a la caida de un ray0 que produjera el in- 
cendio de una choza. Se rehusaria toda explicaci6n que hable de 
la ionizaci6n de la atm6sfera y la combustibilidad de la madera, 
y se supondria burdamente que Dios, cud Zeus col6ric0, ha en- 
viado ese ray0 desde el cielo para castigar algtln pecado de 10s 
moradores de la choza. 

En las antipodas de esta concepcibn, el Dios que la fe cris- 
tiana proclarna no s610 dota al mundo de unas leyes autdnomas, 
sin0 que ademes insta al ser humano a investigar estas leyes, para 
asi poder aplicarlas; retomando el presente ejemplo, en la inven- 
cidn del pararrayos. 

El hombre del Renacimiento comprendia que existen leyes 
naturales que debia descubrir, explicar y dominar. En el mundo 
ya no preponderaba la pura naturaleza; la cultura humana iba 
conquistando espacios crecientes. Si Dios ha donado a1 hombre 
su inteligencia, ha sido con el prop6sito de que desarrollase la 
ciencia y la aplicara por la tknica. El Cico limite que el cientifi- 
co deberii respetar es el dtico, que implica preservar la inalienable 
dignidad humana y el mundo como hogar. - 

Este proceso legitimo de secularizaci6n trae apareiado el 
--̂ - -- 

peligz de una extrapolaci6n egolritrica qui- lleva al-hombre de _ _. .____I.._____._.._-.-.- __ ._ -- ' ' ' .- 

constructor a seiior de lo creado: se puede caer entonces en el 
-. - . ~ -..... -. . . . . . - . 

gecuT-, cuando el hombre comienza a considerarse dueiio 
absoluto del mundo y no ya su pastor o administrador. Deja de 
reconocer a Dios como Padre y se declara hukrfano; corta enton- 

I ces todos 10s vinculos con lo trascendente y empieza a "monolo- 
gar" con sus propias creaciones. 

Notemos que, en muchos de 10s t6rminos que referiremos a 
continuaci6n (secularismo, subjetivismo, racionalismo, idealismo, 

3 1 

tizaci6n de un concept0 perteneciente al h b i t o  de lo humano - 
(rnundo, sujeto, razbn, sentidos); por eso, por lo general, tal abso- 

@ lutizaci6n es en si misma una extrapolacidn ilegirima. S61o 10s 
it monoteism~~ e s th  exentos de esta impllcita pretensi6n de abso- 
1 lutizar lo relativo, pues reconocen a Dios como el dnico Absolu- 
F E to verdadero. 
!! Como fruto arquetipico de esta extrapolaci6n secularista, 

cabe mencionar el advenimiento, en 10s aiios sesenta de las lla- 
madas "teologias de la muerte de Dios". Los autores de esta co- 
rriente cornpartian la conviccidn de que ya no podia sostenerse la 
imagen "tradicional" y "dogm5tica" de un Dios personal y was- 
cendente, y que era menester acercarse al espiritu del secularismo 
contemporheo que lo excluye de la existencia humana. 

D.. ~&nhoeffer,C-f 1945) 'es reconocido como su insigne pre- 
cursor. A traves de -susvibrantes cartas,' escdtas desde Id Pri~i6n 
en un campo.de concentraci6n n& y  cogi id as @ su obra Resis- 
tencia y sumiri6n (1943-1945), anunciaba un cristianismo m re- 
ligioso: Dios ha abandonado 81 muodo, pues quiso oforgmle al 
hombre la "mayorig d e ~ ~ .  Ahora 61 dijber4 ~ iv i r  eri adelante 
"corn si Dios no2-&isriierd'; asociand&e -a la expe&&~ia de 
abandon0 de leds en el Huerto de l0~6liyos y enia Cniz.8 " 

Dos dtkadai despuks;. el oblspa igig~csdafi ~ & i ~ ~ 8 r i ( & o n  
su obra HoMsto para conDios (1963) Y.ek~~lago'-n~~eme~ca- 
no H. Cox con La ciraind seculnr (1965) populaiiz2u:~n. las-&teas 
de BonhoeEer, llamando aI cr i sean~  &>~m&s'e'slLi$and0no 
general de. k re%gi$n,y:a acompafiar. al ~ o I I I ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ & ~ o F ~ &  

en su Iuchapol(tica perm m~ndo  mk humano~d. -Vj&m-$;por 
su-  pi^@, . . :se reG6 a laU:maerte de ~ios>e&hi~$'p&&6 de . - 

1 

D. BONHOEFFER: Resistencia y surnisidn, Barcelona, Ed. Sigueme, 1969, 
pags. 209 y ss. 
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aquel personaje 
de la creencia en 
asurnid tal vez la 
debia abandonar sus contenidos tradicionales y 
la promoci6n hurnana.1° A1 haber muerto Dios 
s610 le resta a1 cristianismo volverse ate0 y 
deracidn exclusiva de problemas politicos y 

Puede concederse a las teologras de 
merit0 de haber alertado al cristiano acerca 
de responsabilizarse en la construccidn de 
de haber contribuido, a la par, a la caida 
del Dios tapa-agujeros y titiritero. No 
mamiento y tal purificaci6n7 es el 
menospreciado en su poder 
humana. De un mod0 
ateismo moderno, esta 
tente para argumentar 

b. El surgimiento del subjetivismo y las corrie tes filosoficas 
subsecuentes t 

4 

El pensarniento de Ren6 Descartes (1.1650) 
comprender el nacirniento de ciertas lineas 

l 2  W. KASPER: ob. cit., pig. 83. 
BAC, 1992, pigs. 61 y ss., etc. 

t, arquetipicas para el cambio de perspectiva por analizar.13 
DescaaeS debi6 enfrentar el derrumbe del admirable edificio de 
la teologia medieval, del cud Santo Tomas de Aquino (1.1274) 
habia constituido el punto mds alto. 

Este colapso surgi6, principalmente por dos causas: una de- 
clinaci6n de la escollstica14 posterior a Santo Tom;is,kla cual h e  
dctima de su propia falta de creatividad y vigor, y e l c r e $ ~ ~ e ~ -  
to del nominalismo, de la mano de Guillermo de Ockham (t1349). 
~ s t a  filosofia afirmaba que no existen 10s principios universdes 
fuera de la mente rnisma y que, por consiguiente, no resulta posi- 
ble conocer la esencia de las cosas, sino s6lo sus nbmbres,..Esta 
visi6n erosion6 sistemdticamente la idea tomista de 1la ca6aeidad 
de la inteligencia15 de conocer la naturaleza de la redidad aeada.- 

Ante este panorama, Descartes no encontraba ya un punto 
de partida incuestionable a partir del cual fundamentar su filoso- 
fia. Luego de largas cavilaciones, concluy6 que, si 61 estaba 
intentando hallar esa evidencia, le resultaba al menos evidente su 
propia existencia como "ser dudante"; de alli su famosa proposi- 
ci6n "pienso, luego existo".16 El centro de gravedad de la eviden- 
cia primera se desplazaba del mundo transubjetivo, al yo. La 
novedad fundamental consistia en que Descartes no filosofaba 
partiendo del mundo; este, lejos de ser una realidad evidente, 
deberia en lo sucesivo ser demostrado y explicado. Se abna paso 
una nueva cosmovisi6n, en la cud el hombre se consideraba 
nticleo y punto de partida para pensar y actuar ante el mundo. 

l3 Cf. I. RATZINGER: Introduccidn a1 Cristianismo, Salamanca, Ed. 
Sigueme, 1976, phgs. 38-43. 

1 l4 "E~col~stica" designa el movimiento filosdfico iniciado en la Edad 
Media, que intent6 conjugar la r d n  y la Revelacidn, y cuyo mayor represen- 
tante ha sido Santo Tomis de Aquino. 

l5 Del latin intus-legere, "leer dentro" lo que las cosas son. 
l6 R. DESCARTES: Discurso del mitodo, 1637, I'V parte. 
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Adquirida esta nueva cosmovisi6n, surgieron varias lineas 
que alumbraron la filosofia moderna; para simplificar, las reuni- 
remos en dos grupos fundamentales, seglin quC aspect0 de la sub- 
jetividad human~ se subraye: 1) la absolutizaci6n del pensamien- 
to y 2) la absolutizaci6n de 10s sentidos. 

Obviamente, tanto la inteligencia como la experiencia sensi- 
ble son dos aspectos esenciales para el proceso de conocimiento 
de lo existente. Salvo la conciencia innata de 10s primeros princi- 
pios del obrar ktico, no hay tal vez realidad conocida alguna que 
no haya sido antes registratla por 10s sentidos y desentraiiada por 
la inteligencia.17 No obstahte, y es esto lo que veremos a conti- 
nuaci6n; ninguno de estos hos elementos puede constituir un cri- 
terfo excluyente del yo. ' 

1 )  Absolutizacidn del pensamiento: idealismo y racionalismo 

La conciencia se independiza de la realidad y pretende ex- 
plicarla totalmente a partir de su preconcepto subjetivo. Es decir, 
lo importante es el "a priori" que ella posee del mundo y no lo 
existente concreto "alli fuera". 

G. Bkrkley (t1753) resulta un buen ejemplo con su doctrina 
del solipsismo: admitia s6Eo la existencia de 10s espiritus indivi- 
dudes; lo cop6reo y lo sensible son s610 una representaci6n de 
la voluntad mental. Posteribrmente el idealismo alemiin, iniciado 
con I. Kant ( t  1804) y desarroUado por J. Fitche (t1814), G .  W. 
Hegel ( t  1820) y F. Schelling (1- 1854), afirrnan'a esta tendencia 
introduciendo el concept0 de idealismo, absoluto. En la sabj'etivi- 
dad de la idea se descubren 10s principios metafisicos quei funda- 
mentan la unidad de la reddad misma. 

Tomemos dos ejemplos a mod0 de ilustraci6n: En la obra de 
teak0 La vida de Galileo Galilei (1939) de Bertolt Brecht 
(t1956), 10s eclesidsticos que visitan al cientifico pisano se nie- 
gan a observar, a travCs del telescopio, las pruebas ofrecidas, 
pues consideran irrelevante lo que la experiencia pueda aportar a 
su inconmovible cosmovisi6n. Una anCcdota atribuida a Auguste 
Comte (t1857), en ocasi6n de su proyecto de componer una en- 
ciclopedia de ciencias al estilo de las enciclopedias de 10s ilustra- 
dos franceses, relata que, a la hora de redactar su tratado de cien- 
cias naturales, el pensador prefiri6 encerrarse en su hogar en vez 
de salir para registrar y analizar la naturaleza, para no verse inter- 
ferido por 10s factores perturbadores del exterior. 

A veces esta actitud racionalista no se detiene en el mero 
explicar aprioristico, sino que avanza hacia la pretensi6n de im- 
poner esa idea preconcebida del mundo y las personas. Asi, la 
falta de una relaci6n dialogal entre la inteligencia y la realidad 
deviene en una voluntad ciega de moldear el entorno con la idea 
elaborada "a priori". Es decir, si idea y realidad divergen, enton- 
ces someto Csta a aquklla. 

De la mano del idealismo surgi6 el fen6meno de las ideologi- 
as: 10s ejemplos hist6ricos de 10s sistemas totalitarios son doloro- 
samente contundentes. En ellos es prioridad la realizaci6n de una 
idea preconcebida social, politica o econ6mica, en desmedro de la 
existencia objetiva de las personas, cuya dignidad ineductible es 
ignorada. 0 sea, el hombre es sacrificable en nombre de la totali- 
dad, representada por el Estado, el partido, el prograrna o el lider. 

Son mtiltiples las derivaciones a1 transponer esta comente 
filos6fica al Ambito cultural y social. En el plano de las relaciones 
humanas, adoptamos frecuentemente una postura idealista cuan- 

1 do nos negamos a abrirnos al otro, a quien juzgamos segiin nues- 
tros preconceptos, creyendo que Cstos agotan su misterio. Por 
esto, el idealismo, como postura intelectual, conlleva un profundo 
menosprecio por lo hurnano. Su prejuicio esencial induce a consi- 



derar exclusivamente al hombre ideal, y cierra sus ojos a 10s seres 
humanos concretos, con sus peculiaridades, v 

Incurrimos en esta actitud cuando, en 
otro, deseamos configurar a Cste skg& la i 
de e'l. Victimas de un idealismo egocCntric 
suponer que m a r  consiste en conducirlo haci 
jetiva de su deber ser; es decir, pretendemos c 
responda a nuestras expectativas, en lugar 
humilde escucha de su realidad de perso 
propia. 

ca. Uno de sus miis 
diseiio de seres 
de 10s padres 

, _ 
cas o psicol6gicas. 

En suma, m6s all6 de las sanas personales, 
transponemos el umbra1 hacia el 
la falacia de agotar la riqueza 
inteligencia presupone respecto de ello. 

2) Absolutizacidn de 10s sentidos: empirismo y aterialismo 4 
Estas filosofias otorgan preeminencia a la e eriencia sensi- 

ble, hasta el punto de que se considera verda ero s61o lo que 
puede registrarse con 10s sentidos o con el ins mental cientifi- 
co. Lo que no es percibido por estos medios, no s digno de con- 
sideraci6n o simplemente no existe. 

T. Hobbes (71 679), J: Locke (F1704) y D. Hm%w (t.1776), 
llamados 10s "empiristas ingleses", sentziriin 1 s,bas& de esta 
coniente. Hobbes cultiv6 un empidsmo'hijb & u& postura no- 

- - , . 
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,- 

rninalista y mecanicista; Locke, distante politicamente de H~bbes 
considerado el principal representante del empirismo, y uno de 

10s padres del liberalismo, lleg6 a afirmar que todo conocimiento - ~ i e n e  de la experiencia; Hume, por su parte, afirmaba que las 
ideas son 6nicamente percepciones "a posteriori", surgidas a 
fuerza de la repeticidn de la experiencia sensible. 

Hacia principios del siglo xx y como fruto del empirismo, 
surgi6 la fenomenologia, de la mano de E. Husserl (f1938). Esta 
corriente filos6fica introdujo el concept0 de "reduccibn fenome- 
nolbgica" (la epoje?, que consiste en abstenerse de cualquier jui- 
cio de valor o conclusi6n y limitarse, en cambio, a la mera des- 
cripci6n de lo que aparece ante la conciencia. De este modo, el 
"yo" se convierte en un observador "neutral" que ~610 registra 10s 
fen6menos empiricos del mundo externo. La misi6n de la feno- 
menologia no es, pues, elaborar ninguna filosofia del ser, sino 
remitif las cosas "en si mismas". 

Cierto es que esta filosofia contribuy6 a que pensadores 
como M. Heidegger (f 1976) y M. Blonde1 (f 19491, desde myy 
diversas perspectivas, elaborasen planteos originales y estimulan- 
tes partiendo del dato de la existencia del ser humano singular y 
concreto. Sin embargo, la fenomenologia patrocinaba un rechazo 
radical de toda consideraci6n metafsica, decisivo para el naci- 
rniento de posturas como el neopositivismo y el cientificismo, 
que profundizaron el divorcio entre fe y raz6n.18 

En la cultura actual, vemos una actitud hija de esta corriente 
en la pretensidn de edificar nuestra existencia 6nicamente sobre 
realidades materiales; nos adaptamos asi a vivir de un mod0 uni- 
dimensional en una sociedad que nos considera una mera "uni- 
dad productiva" y relegamos la esfera espiritual. Excluyendo de 

+ nuestro horizonte esta dimensidn, ni siquiera nos daremos un 

Cf. I,2,c: "Ateismo en nombre de la autonomia del mundo". 
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espacio para preguntmos "por quC" ni "para quC", y nos conver- 
tiremos en vagabundos desconocedores de meta alguna. La rique- 
za de nuestra existencia, con sus posibilidades de eipresi6n espi- 
ritud, se perdersi en el mero plano operativo. s 

Asimismo, si absolutizamos el mundo de lo empirico, si lo -? 
% 

consideramos como 6nica realidad existente, menospreciaremos, 2 - 
inevitablemente, la importancia de la interpretaci6n de 10s signiji- 7 
cados por desplegar detrsis del mero registro de nuestros sentidos. A 

4 Asi, pongamos por caso, tenderemos a suspender ingenuamente 
el necesario juicio critic0 a1 leer 10s diarios o ver televisi6n; o 
ignoraremos el metalenguaje latente detriis de la materialidad de ' 

palabras y gestos personales, es decir, todo aquello que perrnane- 
ce en las intenciones, en lo que se calla, en lo que se dude. 

c. Consecuencias perjudiciales para la cultura contemporanea 

1 )  Una diversidad de elementos valiosos 

Naturalrnente, la cultura actual hered6 una multitud de as- 
pectos claramente beneficiosos: 10s avances cientificos y tecnol6- 
gicos p e s t e n  luchar contra las enfermedades, el hambre y las 
catiistrofes nkrales, y brindan la posibilidad de un acceso globa- 
lizado a la informaci6n y la comunicaci6n. Ha dicho el Concilio 
Vaticano I1 que "el hombre, cuando se entrega a las diferentes 
disciplinas de la filosofia, la historia, las matemiiticas y las cien- 
cias naturales y se dedica a las artes, puede contribuir sobrema- 
nera a que la farnilia humana se eleve a 10s conceptos mi% altos 
de la verdad, el bien y la belleza y al juicio del valor univer- 

T 
sal.. .".I9 Existen ademas verdaderos progresos en la conciencia 

EL ACONTECIMIENTO DE DIOS 3 9 

general respecto del papel activo del hombre como constructor de 
lahistoria, de su dignidad y derechos fundamentales miis all6 de 
su raza o condici611, y del rechazo de toda forma de esclavitud, 
entre o ~ ~ o s . ~ '  ~ 

Por otro lado, la cultura actual puede ejercer una tarea de 
dilucidaci6n y critics respecto de la fe para exigirle una siempre 
mayor coherencia y autenticidad; se ejerce asi, reciprocamente, 
entre raz6n y fe "una funci6n tanto de examen critic0 y purifica- 
dor, como de estimulo para progresar en la b6squeda y en la pro- 
fundizaci6n" .21 

Habiendo realizado esta necesaria puntualizaci6n7 trataremos 
de remarcar en adelante so'lo 10s factores que consideramos perju- 
diciales en si mismos, para intentar comprender mejor ciertos 
preconceptos que, por ser nosotros hijos de nuestra cultura, inci- 
den (con frecuencia inadvertidamente) en nuestra cosmovisi6n. 
Por ende, tambiCn resultarh decisivos para comprender y esta- 
blecer nuestros valores Cticos y la opci6n fundamental de la fe. 

2 )  Pe'rdida del sentido de la gratuidad 

Pem'tasenos por ahora ~610 enunciar una verdad fundamen- 
tal para el hombre de fe, sobre la cud refl&onaremos en varias - A- . - ~ ~. 

o~as iones :~~  aquello que es decisivo para nuestra existencia pro- 
viene de un don divino. Sin embarg.o.el habitante de las ~randes 

w ,  " 
ciudades suele encontrarse con dos grandes obst6culos para apre- 

20 Cf., la Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos en la Asam- 
blea General de la ONU del 1011 2f1948. 

21 JUAN PABLO I[, Enciclica Fides et Ratio, 1998, n." 100, Cf. FR 79. 
22 Cf. III, 1 ,b: "Concepto teol6gico de creaci6n7'; III,2,c, 1 : "La esencia de 

la gracia divina"; etc. 



hender este sentido de la gratuidad. Por un 
entorno en donde ha escondido las huellas 
bito del don divino. Y por otro, se 
ralrnente para no leerlos como 
dente, sino antes bien como " mismo. Ejemplifiquemos mostrando c6mo se ve 'fica una doble 1 
pCrdida del sentido de la gratuidad: + 

F 
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dos, con frecuencia, en una concepci6n mercantilists de la existen- 
cia, donde todo cumto reciben es algo debido, justo pago (en el 
mejor de 10s casos) por su trabajo. Por eso, resulta fiicil suponer 
que no se le adeuda nada a nadie. Si necesitamos llevar pan a 
nuestra mesa, simplemente lo compramos en el comercio, paga- 

a) Respecto de la naturaleza: 

Habitualmente, 10s campesinos saben bi 
jar la tierra de sol a sol, para tener derecho a 
favorable. Por eso no suelen 
luchar contra las condiciones 
que hay factores que no dependen de ellos, 
dorninar con su trabajo, tales como sequias, 
zos o plagas. Por eso, experimentan un agr 
neo hacia Dios (o hacia la naturaleza, se 
cosechas eventualmente les son propicias. 
guas religiones agrarias expresar este a 
"rito de las pr imi~ias" ,~~ donde se destin 
divinidad'los primeros frutos de la tierra. 
nes pueden hacerse respecto de un as 
dptico, que depende de un cielo despej 
vacidn, o de un artesano, que necesita 
para plasmar su obra. 

En cambio, muchos ciudadanos 
nos nacen en un entorno tan trans 
que dificilmente puedan sino est 

23 Como, por ejemplo, la primitiva fiesta de "10s pan s icimos" entre 10s 
sernitas, celebrada ya antes del ~ x o d o  (Cf. Ex 3418). 

mas por 61; cuando llega la noche, encendemos las luces, per0 a fin 
de mes enviarh la factura de electricidad; muchas de las posibi- 
lidades que la sociedad nos ofrece para nuestra fomaci6n y espar- 
cimiento son igualmente onerosas. Desde cierto punto de vista 
limitado, es esperable que rara vez percibamos al@ signo de gra- 
tuidad en nuestra existencia cotidiana. Pero subrepticiamente se 
aliments, en 6ltima instancia, la convicci6n ilusoria de tal percep- 
ci6n, y por ende de la autosuJiciencia y la autorredencio'n. El 
mundo pierde asi su dim6nsi6n religiosa, deja de ser signo de Dios. 

b) Respecto de la existencia humana: 

En el medioevo, el ocio era considerado un espacio funda- 
mental de la existencia humana, el momento en que la persona se 
detenia en su peregrinar cotidiano y se recogia en si misma. A 
travCs de una cuidadosa introspeccidn, se reencontraba con las 
cuestiones fundamentales de su existencia, e intentaba entonces 
volver a encauzar su vocacidn. Resulta significativo comprobar 
c6mo la cultura actual ha devaluado este tCrmino. Ocio equivale 
hoy a pereza, una pCrdida de tiempo que nos convierte en indivi- 
duos improductivos o, en el mejor de 10s casos, es un simple "to- 
marse un respiro" para rendir mejor en nuestro trabajo; lejos estii 
la idea de reencontrar la propia identidad en medio de la perma- 
nente d i~pers i6n .~~ 

24 Cf. la obra de J. Pieper exclusivarnente dedicada a1 tema: El ocio y la 
vida intelectual, Madrid, 1963. 
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Si bien en nuestra fatiga cotidiana a menudo no atinamos a 
otra actitud que la de resignarnos a invertir el ocio en reponer 
energias, al menos no debemos perder de vista que huestra exis- 
tencia no se agota en estos instantes ag6nicos. Actividades otrora 
tan valiosas como la oracidn, la contemplaci6n7 la poesia parece- 
rian hoy un despilfarro de un tiempo precioso que deberia desti- 
narse para la producci6n. Para poder sobrevivir en una sociedad 
hipercompetitiva, el hombre se fuerza a adoptar tiempos cuyas 
consecuencias son una fragmentaci6n y exteriorizaci6n crecien- 
tes. Se ve obligado a enfrentarse con una multitud de cuestiones i 

simultkneas, sin encontrar el espacio para reunificarse. 
Como resultado de este exceso de competitividad, la palabra 

y el gesto pierden su condici6n de signo de lo trascendente y se 
"horizontalizan". La comunicaci6n con el pr6jimo se instala den- 
tro del limitado sistema lingiiistico de la funcionalidnd y la efi- 
ciencia. Paralelamente, desde 10s medios de comunicaci6n, la pu- 
blicidad con frecuencia bombardea 10s sentidos del eventual 
consumidor, saturiindolo de imiigenes y consignas que coartan 
adn miis su posibilidad de captaci6n simb6lica de lo trascendente. 

Un anhelo tipico de 10s padres es que sus hijos lleguen a ser 
personas de provecho. En cambio, el ideal humano en Cpocas 
anteriores'a la Revoluci6n Industrial era el del hombre sabio. 
Este adjetivo proviene del latin "sapio", que en una de sus acep- 
ciones significa "saborear". Figurativamente, remite a "ser sensa- 
to" o "tener juicio"; es decir, refiere a aquel hombre que ha 
aprendido no s6l0 a desempefiarse efectivamente, sino tambiCn a 
percibir las profundidades de su existencia. 

N6tese que detriis de la noci6n de gratuidad se pone conjun- 
tarnente en juego la noci6n misma de libertad. En efecto, si nues- + 
tra mirada sobre la raiz de nuestra existencia se vuelve ciega a la 
percepci6n de lo que nos es dado por amor, tal existencia se de- 
grada a una mera interacci6n de factores predeterminados, ante 
10s cuales s6l0 nos restafuncional: La libertad, entendida como 
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capacidad de despliegue de nuestra vocaci6n humana, requiere 
per se un espacio que, trascendiendo la "lbgica del debe y el 
haber7', se abra hacia aquel territorio que no ha podido ser 
domesticado por el homo faber: el Ambito del ser como puro don. 

3) La concepcio'n de la verdad funcional y el relativismo 

Victima de un subjetivismo congknito, el hombre confunde 
groseramente la propuesta de adhesi6n a una verdad que lo bas- 
ciende con un sintoma de aut~ritarisrno.~~ Sin embargo, quien 
con tal actitud desp6tica pretenda acaparar una magnitud absolu- 
ta so pretext0 de un mejor adoctrinamiento, caerii en una parado- - 

ja: terminarii domesticando la verdad para que sirva a sus propios 
intereses, incurriendo en un subjetivismo ciego y egocCntrico, 
diametralmente opuesto a la indispensable actitud de escucha 
ante ella. 

Si bien, lamentablemente, hubo acantecimientos hisf6ricos 
que, incluso dentro del h b i t o  de la Cristiandad, reflejaron esta 
terrible transposici6n;:debe sostenerse que la fe cristiana no la 
incluye per s& Antes bien, Crista nos insfa a adherirnos a traves 
de su Iglesia a una verdad absoluta que nu nos pertenece, y de la 
cud no podemos, por &de; dispo&x . ' - 

Para mostrarnos tolerantes con 10s demiis, solemos situar- 
nos en las antipodas de una postura de fidelidad a esta verdad 
trascendente. Declarando de igual validez cualquier idea (es 
comdn la expresidn "yo con mi verdad, vos con la tuya"), excu- 
samos a nuestra conciencia de una bdsqueda ulterior. Surge, 
consecuentemente, una concepci6n historicista, que no Cree en 
valores absolutos, sino en simples consensos sociales. Estos 

25 Cf. FR 92. 
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consensos emergen del complejo proceso de la 4voluci6n de las 
diversas culturas, segtin cada momento hist6ric+ y sus circuns- 
tancias culturales concretas. 1 

El fil6sofo Max Horkheimer (t1973), en 
la razdn in~trumental,~~ ha denunciado el 
modern0 de la raz6n objetiva (fundada en un 
previo, ante la cud se coteja el grado de 
meta dada) por lo que 61 denomin6 raz6n instru ental. En la ac- 
tualidad la raz6n se ha convertido en pues ~610 se 
preocupa por seleccionar 10s medios mfis para la 
obtenci6n del fin deseado. De este modo, ni 
las acciones humanas son rationales en si 
cidn a unfin litil que se establece por 
libertad individual, la igualdad ante 
~610 pueden sostenerse como mejores medios 
de unfin, per0 queda abierta la posibilidad de 
mos demuestren mayor eficacia para alcanz 
(Asi, por ejemplo, elprecepto bfblico "no 
en si mismo, sino solamente cuando pu 
mejor medio para alcanzar un .fin superi 
orden social). Se cae por ende en un rela 
10s valor& humanos, y a1 no quedar 
para mantener la-cohesi6n. social, pued 

Rechazada la posibilidad de una 
de un corpus de viores, la idea humana se 
atomiza en una serie de derechos 
pueden postularse en un determinado tiempo y lugar como recha- 
zarse en otro. Como una trfigica consecuencia de esta ideologia, 
se llega a admitir que no existe una base de valo/xs que conserve 
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xomo inderogables- derechos como el respeto a la vida huma- 
n,, el derecho al trabajo, la educaci6n o la salud. 

8 .  
t 

4) Degradacidn de la idea de cornunidad humana 
1 
I 

Bajo este individualism0 cultural, la sociedad deja de ser co- 
rnunidad (es decir, "com6n-unidad"). Surgen una legi6n de indi- 
gentes, ancianos y enfermos que son excluidos del sistema y 
finalmente olvidados, por no tener cabida en la 16gica impiadosa 
de la utilidad; esto es, son in-litiles para esta sociedad individua- 
lists. Se abre asi una brecha que 10s distancia cada vez m5s de 
quienes estiin "habilitados" para competir segun las reglas vigen- 
tes, y que son, a la postre, quienes pretenden modelar el destino 
del conjunto de 10s habitantes. 

Esta 16gica "antievangClica", que (con independencia de sus 
indicadores econ6micos y su poder global) padecen, puertas 
adentro, tantos pueblos, se extiende por cierto al abismo estructu- 
ral entre naciones ricas y pobres. En efecto, se verifica en el nivel 
mundial un escandaloso contraste entre la abundancia de bienes y 
servicios del denominado "Norte desarrollado" y la marcada 
indigencia de vastas zonas del Sur, donde la mayoria de 10s habi- 
tantes del planeta viven una situaci6n de gravisimo retraso y ca- 
reciendo de 10s medios mfis elementales para la s~pervivencia.~~ 

El documento Gaudium et Spes (1965), en un inciso intitula- 
do "Hay que superar la Ctica individualists", llama a que "no ha- 
ya nadie que, por despreocupaci6n frente a la realidad o por pura 
inercia, se conforme con una Ctica meramente indi~idualista".~~ 

* 

n 27 Cf. JUAN PABLO 11: Enciclica Solicitudo Rei Socialis, 1987, 14, en el 
26 M. HORKHEIMER: Critica de la razo'n instrume tal, Buenos Aires, context0 mhs amplio de 10s numeros 11 a1 25. 

1969, Cap. I "Medios y fines", phgs. 15 y ss. 28 GS 30. 
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Por su parte, el Papa Juan Pablo I1 (t2005), en su Exhortacidn 
Pastores Dabo Vobis, denunciaba c6mo "la 'preocupaci6n7 exclu- 
siva por el tener suplanta la primacia del ser, con la consecuencia 
de interpretar y de vivir 10s valores personales e interpersonales 
no seg6n la 16gica del don y de la gratuidad, sino segun la de la 
posesi6n egoista y de la instrumentalizaci6n del ~ t r o " . ~ ~  

La justicia distributiva, remarcada en tantos documentos de la 
Doctrina Social de la I g l e ~ i a , ~ ~  propugna en cambio que toda per- 
sona es sujeto de derecho. El derecho a la vida, desde el mismo 
momento de la concepci6n hasta el 6ltimo instante de la existencia 
biologica, es el mds fundamental de todos. Le sigue de modo con- 
secuente el derecho a desarrollar esa vida por medio de una salud, 
educaci6n7 trabajo y vivienda dig no^.^^ Es obligaci6n de toda 
comunidad que aspire a ser justa, tanto ad intra como ad extra, el 
satisfacer estos derechos, sin que Sean relegados en pos de una jus- 
ticia excluyentemente vindicativa (penal) o conmutativa (civil). 

5) Menosprecio del sentido de misterio e intento de autorre- 
dencidn 

0tro rasgo tipico del impact0 del secularismo en la cultura 
actual es haber canjeado el concept0 de misterio por el de proble- 
m ~ . ~ ~  Por definici6n7 un problema es abordable racionalmente, y 

29 JUAN PABLO 11: Exhortaci6n Pastores Dabo Vobis, 1992,9. 
30 Cf. LEON XIII: Enciclica Rencm Novancm (1891), 24; JUAN PABLO 11: 

Enciclica Solicitudo Rei Socialis, 8; CIC, 2236 y 241 1. 
31 Cf. la Enciclica de 1963 del recordado JUAN XXIII (t1963) Pacem in 

Terris, 11-27. 
32 Cf. las reflexiones del fildsofo cristiano G. Marcel (t1973). Cf. El 

misterio del ser, Buenos Aires, 1953, pigs. 191 y ss. TambiCn en Diario meta- 
fisico, Madrid, 1969. 
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est&, en principio, al alcance de las posibilidades del homo fabel: 
~ e b e  ser despejado rdpidamente pues entorpece su progreso; si 
no puede ser resuelto, es porque a6n no se tienen 10s recursos 
para hacerlo. En cambio, un misterio es aquello que esencialmen- 
te nos involucra y excede, y por lo tanto siempre estard mds all6 
de nuestras posibilidades de solucidn. Este trastrocamiento de 
rnisterio por problema expulsa de nuestro horizonte existencial 
realidades en las que nos vemos comprometidos como personas. 
iC6m0 expresar el amor como un simple conjunto de reacciones 
bioquimicas o psicol6gicas sin despojarlo de su aspect0 constitu- 
tivo? jPuede acallarse la rebeli6n ante el sufrimiento de un ino- 
cente con un discurso r a ~ i o n a l ? ~ ~  Similares reducciones se ope- 
ran en desmedro de realidades como la libertad y la dignidad 
humanas, y, por supuesto, de la existencia de Dios mismo. 

He aqui ma metiifora que refleja esta actitud: en lugar de ho- 
ri~on~e,.~ue-dev~Ia-~o~~t~~-humanos d estar siernpre fuera de 
alcande2.s&prefiere pensar'en t&&nos defronerrs, ex@&bles y 
contro1ables eonforme ebhombm actual avanzit y conquista. 

Interesard, pues, a &a sociedad inficionada por el proyecto 
de autorredenci6n del secularismo degradar la magnitud de mis- 
terio; de lo contrario tendria que admitir sus propios limites y 
renunciar a su pretensi6n de omnipotencia. Aquellos que deten- 

- 

tan el poder caen en la exhibici6n ostentosa de sus simbolos de 
- 

dominio, rechazando una percepci6n mis humilde de la realidad 
que 10s rodea. El competir por el status 10s lleva, por ejemplo, a 
comprar autos mis poderosos, ropa, relojes y joyas exclusivos o 
mansiones con espacios que jamis habitarin. 

33 Cf. IU,l,c,2,a: "La pregunta y el eschdalo del mal". 
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d. Impacto en la aceptacion de la fe ~ 
El abanico de actitudes resefiadas incide p fundamente en 

la preconcepci6n de nuestra relaci6n con Dios y la identidad y 
eclesialidad de nuestra fe. A nuestro juicio, la 
arraiga en la percepci6n y aceptaci6n cabales 
das fundamentales que se contraponen a 10s 
acabamos de enunciar: las dimensiones de 
munidad y misterio. Si un eventual oyente 
no aprehende alguno de estos pilares, no 
necesaria profundidad e integralidad la 

1 )  El sentido de la gratuidad 

En el origen mismo del surgimiento a la exkencia del hom- 
bre y su mundo se encuentra un don absoluto 1 de Dios. Por un 
gesto de una libertad y un amor infinitos, y porlo tanto de total 
gratuidad, nos es donado nuestro ser y el entobo para su des- 
pliegue. Puesto que la existencia del universo no le aumenta nada 
a Dios la infinita perfecci6n de su Ser, no le e l  necesaria para 
Si.34 Miis' a h ,  nuestra propia redenci6n aco 
amor del Hijo en la cruz, libremente asurni 

El querer divino por su creatura es- de 
en un punto ya no ad&te halogias con 
con toda su grandeza y dignidad. En efec 
es el act0 con que . se - .ama al 660, mB 
hurn~nizacidn En c&bia,~i&; ~. el Ser 

34 Cf. m , l  ,b: "Concepto teol6gico de creaci6nH. 
35 Cf. m,4,d: "El acontecirniento de Jesk y la plen tud de la historia" - 

"Su Pasi6n y Muerte redentoras". 
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~ ~ . m ~ s  divino" con act0 dguno. Miis aun: EI no conpienma amar 
el momento en el que crea a1 hombre, como si.fqe&.sn$&6- % . .  

iibn con el ni creatural lo que definiera esencibkntk\s'u ser 
-. - . mar. Veremos, al tratar el misterio de la Trinidad;q~b-Dio$~es 
&or pleno en su mismo seno. Por estas razones, su ofrekdaads 

s* 

5 "  pur&ente desinteresada. a .  $ 

. $ Ahora bien, a fuerza de vivir en una sociedad que eclipsa 10s 
signos de gratuidad, nos es a menudo dificil concebir que tanto 

i nuestra existencia como la posibilidad de nuestra redizaci6n 61ti- 
1 ma son regaladas por un Dios Creador y Redentor. Si nos ence- 
i 

F rriramos totdmente en esta ceguera, en van0 nos interpelaria la 
r gacia divina, pues estm'amos acotados a un esquema de meras 

relaciones de intercambio mercantil y rechazm'amos la posibili- 
dad de un Otro que fuera puro dar incondicional. 

Por otro lado, una de las razones de ser esenciales de la Igle- 
sia es su misi6n como evangelizadora. Pero la pCrdida del sentido 
de la gratuidad trae aparejada una visi6n utilitaria o indiferente: 
se cuestiona la productividad de la evangelizaci6n y se plantea la 
conveniencia de reencauzar esas energias a actividades miis "con- 
cretas", como una mayor organizaci6n de la asistencia social o la 
optimizaci6n en la recaudaci6n y distribuci6n de recursos. 

2)  Una verdad no fikncional 

Dios Verdad es fuente de la identidad del hombre como cre- 
yente. Pero la existencia misma del concept0 "verdad absoluta" 
es puesta en duda por el subjetivismo, que no admite otra verdad 
que aquClla surgida de la propia percepci6n y que es incapaz de * trascender su perspectiva limitada. Si se supone que existen tan- 
tas verdades como sujetos pensantes, entonces afirmar la verdad 
incondicional del Evangelio entrafiaria, sin miis, un intento totali- 
tario de imponer un simple parecer a otro. 
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Mas si renuncio a admitir, en mi existencia, a Dios como 
verdad incondicional, entonces permanecerh, inexorablemente, 
sin resolver ese interrogante que yo constituyo pka  mi mismo. 
En efecto, a1 desaparecer de mi horizonte la convicci6n funda- 
mental que cimienta mi proyecto existencial (con una vocaci6n 
que desarrollar y una meta que alcanzar), deberC resignarme a no 
encontrar jamas respuesta a la decisiva cuesti6n de si mi vida 
posee o no un sentido tiltimo. 

Ademas, el relativism0 mina la percepci6n de la veracidad 
del credo cat6lico. La incorrecta inteiecci6n de la irrenunciable 
necesidad y urgencia del ecumenismo lleva a suponer la equiva- - - 
lencia de cualquier religi6n como carnino de salvaci6n. Si no 
existe una identificaci6n y compromiso con la fe de la Iglesia, - 

tampoco se percibira ningdn anuncio novedoso ni decisivo que 
transmitir. 

- ' Puntualicemos que -aiesti&tar la incondicionalidad de esta 
Verdad no entraiia de $uyo pretender eeri.ar el eSpacio para un 
sano disenso en el send de la Iglesia, sin0 expresar la convicci6n 
de su insondable vitalidad y -riqueza. A1  an Ahstin (t430) 
se le atribuye el .dichopFen lo necesario, la unidad,.en 10 dudoso, 
la libertad, *yhen todo Id ~aridad".'6 Por -su parte; el. te6logo Hans 
Urs vonBalthasar (t1988), uno de 10s m6s excepcionales pensa- 
dores cat6licos -. del siglo xx, . emple6 . - la - .-- . cautivante - A  e --.. idea - de la "ver- 
dad sinf6nica" &a titular unade sus *bras." En este libro, yon 
Balthasar, reivindicd la evocaci6n del acontecimiento dk Pente- 
~ o s t C s ~ ~  como el arquetipo pde un pluralismo verdaderamente 
catdico. . - 7  

36 Cf. JUAN m: Enciclica Ad Petri Cathedram, 1959,72; GS 92. 
37 H. VON BALTHASAR: La verdad es sinfbnica. Aspectos del pluralismo 

cristiano, Madrid, Ed. Encuentro, 1979. 
38 Hch 2, l  y ss. Cf. III,5,a,3: "El Espiritu Santo, santificador del mundo 

y de la historia" 

EL ACONTECIMIENTO DE DIOS 

3) Lu comunidad eclesial 

En la medida en que se desconfie de las capacidades del 
hombre, hasta el punto de declarar su desintegraci611,~~ tambiCn 
se menospreciara su posibilidad de ser mediador de Dios en la 
historia y en la comunidad. Consecuentemente se rechazarh, 
con Lutero, sacramentos como la Eucaristia, la reconciliaci6n y 
el orden sagrado. 

Este menosprecio de la dimensi6n sacramental de la existen- 
cia cristiana, adem& de cerrarme el acceso a 10s biepes divinos 
mediados eclesialmente, teimina incluso por reeluir mi relaci6n 
con Dios a1 interior de mi subjetividad; ya no considerarC al otro, a 
la sociedad, d trabajo.0 a la historia como espacios en donde Cristo 
pueda manifestarse. La fe, en s h a ;  se 'convertira' en unit cuesti6n 
estrictamentepnv@a, sin incidendia dguw en mi vida cotidianitit4Q 

La captaci6n de la permanencia de una linica Iglesia Cat6li- 
ca a lo largo de veinte siglos de historia se ve afectada por la ex- 
tendida noci6n del histoncismo: no existen valores subsistentes, 
sino que Cstos son siemprefuncionales para una Cpoca y cultura 
detenninadas. De tal modo, s610 podria hablarse de iglesias par- 
ticulares (primitiva, medieval, tridentina, posconciliar, tercer- 
mundista), per0 no de una linica Iglesia, fundada por Cristo y 
prolongada por la sucesi6n apostdica. 

La dimensi6n de la pertenencia personal a la Iglesia se ve 
devaluada por el individualismo reinante. ~ s t e  nos entorpece la 
comprensi6n del valor de vivir y celebrar la fe por la mediaci6n 
de una comunidad humana; antes bien nos impulsa a experimen- 
tarla como un fen6meno privado entre nuestra intimidad y Dios. 

39 Cf. las ideas de M. Focault en 1,2 la conclusidn de "El ateismo como 
problema teol6gico y antropoldgico". 

Cf. II,4,a,l: "La esencia del act0 de fe". 
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4 )  El sentido de misterio 1 
Vimos que la sociedad suele negar el rid en pos de la 

consecuci6n de su proyecto omnipotente El 
terror de descubrir su finitud lleva al 
un mero problema resoluble aquello que se le anifiesta como 
esencialmente m6s all6 de sus limites. Si asi se 
tudes humanas como la libertad, el amor o la erte, cuhto mAs 
habra de ignorarse, por intangible, a Dios, insondable 
ante la c u i  cesa todo intento de racional. Pues si 
10s misterios humanos nos nuestra finitud, 
L ~ U C  decir del encuentro con el misterio divino 

Dejar de reconocer a Dios como misterio 
nos lleva a pretender entronizar como criterio e$cluyente nuestra 
pobre capacidad de comprensi6n y dominio d 
que nos circunda. Entonces, si a la hora de 
con nuestros limites o no alcanzarnos a percibi alg6n fruto pal- 
pable, optaremos por pronunciarnos por el sins ntido de la exis- 
tencia, antes que consentir 
infinita sabiduria de Dios. 

Von Balthasar meditaba 
miento hbmano contra el 
lo Olmo, ~ n j c a m ~ ~ &  
enjaular entre 
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I. * 
41 Jn 20,17. 
42 LC 24,28 y ss. 
43 H .  VON BALTHASAR: Puntos centrules de la fe, adrid, Ed. Palabra, 

1985, pAg. 379. 

~ 

Abrimos a1 misterio de Dios comporta renunciar a tener por 
definitivO el irnbito subjetivo de nuestros preconcepciones y pre- 
juicios, que solemos extender a cada uno de nuestros ejes de rela- 
ci6n esenciales (Dios, pr6jjm0, cosmos, mismidad) cud si fuesen 
extensione~ de nuestro yo. Sucede que, en 6ltima instancia, la fe 
que la Iglesia profesa no se refiere a ideas sin0 a realidades (la 

% realidad de la Encarnaci6n y la Resurrecci6n de Jesbs, la reali- 
i dad de la acci6n sacramental de Dios en el mundo, la realidad de 

nuestra dignidad inalienable de hijos de Dios y nuestra diviniza- 
ci6n por la gracia, la realidad de la futura consumaci6n de la cre- 
aci6n toda, etc.). 

Precisamente en su umbral mismo, este misterio inasible 
pierde su capacidad de ser verbalizado, y s61o permite sw &le- 
brado. Asi pues, la palabra divba debe ser, por cierto, proclama- 
da y meditada, mas s61o encuentra su coronaci6n cuando es ac- 
tualizada sacramentalmente por la Iglesia. 

~esukiendo estos diversos aspectos: el desafio genuino, le- 
jos de cualquier retomo nostdgico a otras dpocas, ser6 tomar ca- 
bal conciencia de la multitud de factores que condicionan perju- 
dicialmente nuestra opci6n por la fe. De este modo, sera dable 
purificar las caricaturas asurnidas a menudo inadvertidamente. 



a. El concept0 "Dios" 

Reflexionaba el gran fildsofo judio Martin Buber (7 1965) 
que la palabra "Dios" es la miis degradada de todas las palabras 
humanas: "Ninguna ha sido tan envilecida, tan mutilada. [. . .] laas 
razas humanas la han despedazado con sus facciones religiosas; 

g han matado por ella y han muerto por ella y ostenta las huellas de 
sus dedos y su sangre. [. . .] Dibujan monigotes y les ponen por 

5 
t titulo 'Dios"'.l Si hemos de conceder la raz6n a la cruda descrip- 

cidn de Buber, se tornara imprescindible definir quC se entiende 
V ... por "Dios", antes de tratar la cuesti6n del ateismo. Vearnos en un 

muy sucinto recorrido algunas definiciones relevantes: 
Ya en las mismas Sagradas Escrituras existen numerosos 

pasajes donde 10s redactores sagrados propusieron definiciones 
descriptivas de Dios, entre las que escogeremos ahora sus dos 
hitos fundamentales: la revelaci6n del nombre sagrado a MoisCs 

9 
como "Yo Soy", es decir, un Dios que est6 alli, actuando en 

M .  BUBER: Eclipse de Dios, Buenos Aires, Nueva Visi6n, 1984, pigs. 
13 y ss. 
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medio de su pueb10,~ y su coronaci6n en la Encpaci6n de Jesu- 
cristo, manifestacibn definitiva del s~ t ros" .~  Por su 
parte, San Juan proclam6, en una su celebre defi- 
nici6n: "Dios es a m ~ r " . ~  San tal vez el mis 
importante Padre de la Iglesia, existencial 
al contemplar a Dios corno 

Escolistica, Dios es aquello mayor de lo puede pen- 
mientras que el rnis grande escuela, : 

Santo Tomis de Aquino (t1274), 
mento liltimo de toda la realidad, 
dirigen todas las c ~ s a s . ~  
impulsor de la Reforma, 
rnis vital al afirmar que 
bien, y ante lo que uno 
el principal te6logo 
R. Bultmann 

Cf. Ex 3,14; IU,3,b: "La Revelacibn 
Cf. IS 7,14; Mt 1,23. 
1Jn 4,8. 
SAN AGUST~N: Confesiones, 6 , l l .  

1 

Cf. W. KASPER: ob. cit., pfigs. 14 y ss. 
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En estas aproximaciones, comprobamos una constante: se 
coincide en afirmar que Dios no es un objeto rnis junto con otros 
objetos cotidianos, sino un "Absolutamente Otro" decisivo para 
el hombre. Sea que se trate del mundo o de mi existencia concre- 
ta, Dios se me manifiesta corno una realidad incondicional. La 
cuesti6n de Dios es pues tan abarcadora, que se muestra corno la 
condicidn de posibilidad de todas las demis cuestiones. En pala- 
bras del mismo Kasper, Dios es "la respuesta a la pregunta laten- 
te en todas las preguntas [...I y constituye una respuesta que abar- 
ca y trasciende toda otra re~puesta".~O 

Por nuestra parte, antes de adentrarnos en el tema del ateis- 
mo, asumiremos que el Dios negado es el Ser Pleno, Personal, 
Etemo, Omnipotente y Omnisciente que, siendo absolutamente 
distinto del universe, lo crea, conduce y consuma de un mod0 
incondicional y amoroso. 

S h a  esta definici6n coma una primera aproximaci6n nece- 
saria-para tratar, el tema del ateismo. Luego iremos desglosando 
10s diferentea aspectos implicados, corno la dimensi6n religiosa, 
el conocimiento natural de Dios, el concept0 de creacibn, la reve- 
laci6n de Dios a lo largo de3a historia de la salvaci6n y la refle- 
xi6n sobre Dios Uno y Trino proclarnado por la Iglesia. 

Trataremos aqui del ateismo en el sentido tedrico,ll es decir, 
la negaci6n intelectual de la existencia de Dios o la afumaci6n 

lo Ibid. pig. 15. 
" Para un panorama m5s abarcador de las diversas vertientes del ateismo 

y su relaci6n con la teologia, recomendamos consultar el libro de A. LEONARD: 
Pensamiento contemporcineo y fe en Jesucristo. Asimismo, a pesar de que el 
autor nos merece ciertos reparos, no dudarnos en seiialar la notable obra 
jExi~te Dios? de H .  K ~ G ,  especialrnente en su magistral tratarniento del tras- 
fondo filos6fico del problema. Para un estudio aiin m5s completo, no s610 
desde la filosofia, sino tambitn desde el arte, la literatura, la sociologia y la 



del sinsentido de su concept0 mismo. Es un caso distinto el del 
agnosticismo, que afirrna la incapacidad del hombre para conocer 
a Dios, por suponer que es imposible afirmar racionalmente ya 
sea su existencia como su inexistencia. Por su parte, el ateismo 
pra'ctico consiste en la indiferencia religiosa, esto es, en vivir 
como si Dios no existiese. 

+ -. _Es dable-la -parsdoja debque alguien se considere-creyente= 
pero que con su vida refleje un-ateismo prictico. ~icevetsa, t w -  
bikn es posible concebii el caso de un ateo-confeso; que con sus 
actos viva segtin la voldtad de Dios, afirmando con sus opcionqs 
vitales aquello que niega conxu intelecto.I2 

Entre las m6ltiples clasificaciones posibles del ateismo te6- 
rico, optaremos por dividirlo bisicamente en dos: en nombre del 
hombre y en nombre de la naturaleza,13 como tambiCn s e r h  
hombre y naturaleza sendos caminos para el conocimiento de 
Dios.14 

Ahora bien, no es s61o la idea de Dios la que esti en juego. 
Detris de cada concepci6n filosbfica, sea religiosa o atea, se pro- 
pone, a la par, una visidn determinada del hombre, que impacta 
decisivamente en sus diversas realidades vitales. Por ello, exami- 
naremos de mod0 sintCtico las principales corrientes del ateismo 
modern;, expuestas por un fil6sofo representativo, sefialando 
conjuntamente quC problema humano subyace bajo sus planteos, 
para aportar por liltimo una primera respuesta desde la fe. 

No debemos olvidar que el hombre es para la fe, en liltima 
instancia, imagen de Dios.15 Jamis el ateismo podri ser una cues- 

psicologia, recomendarnos la enciclopedia en 5 tomos, El ateismo contempo- 
rcineo, Madrid, 197 1. 

l2 Cf. II,4,d,2 el tema de "la salvaci6n de 10s no creyentes". 
l3  Cf. GS 19. 
l4 Cf. II,1 ,c: "LOS caminos para el conocimiento natural de Dios". 
l5 Cf. III,l,d,3: "La persona humana, imagen de Dios". 
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tibn meramente "teo-lbgica'', pues a1 mismo tiempo se esti diluci- 
dando la presencia incondicional de Dios en el hombre. En este 
sentido, el gran te6logo espaiiol J. L. Ruiz de la Pefia (t1996) 
resaltaba que el ateismo es doblemente reduccionista, pues "no 
~610 niega a Dios sino tarnbiCn al hombre, que es su imagenm.16 

b. Ateismo en nombre de la autonomia del hombre 

f Este conjunto de corrientes parte siempre de la impugnacidn 

i de la idea de Dios para reivindicar la existencia aut6noma del 
2 hombre, que Dios anularfa. Existen sin embargo, en su seno, dos 
1 
P. attitudes casi opuestas existencialmente: el ateismo optimista o 
4 militante y el ateismo angustiado o humanismo ateo. 
.. 
i; 1) Ateismo optimista o militante 

La idea fuerza es la confianza en la premisa de que, erradi- 
cando socialmente la idea de Dios, se conseguiri un hombre aca- 
badamente realizado. 

a) Feuerbach: la bdsqueda y la huida en el act0 de fe 

Dios, una autoproyecci6n del hombre 

Ludwig Feuerbach (t1872) fue, posiblemente, el primer 
fil6sofo ate0 de la modernidad. En su obra de 1841 Esencia del 
Cristianismo, Feuerbach situ6 el origen mismo de la religi6n en 

+ una proyeccidn alienada del hombre. La religi6n existe como una 

l6 J. L. RUIZ DE LA PENA: Las nuevas antropologias, Santander, Ed. Sal 
Terrae, 1983, pAg. 231. 
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mente el fondo de nuestra identidad. S61o con la callada intros- 
pecci6n del "ocio" puede ser recuperada esta i d e ~ ~ t i d a d . ~ ~  

A1 experimentar en el fondo de nuestro ser 'la finitud y las 
miserias, y por ende, la radical indigencia e incapacidad de auto- 
rredirnirnos, descubrimos la posibilidad de abrirnos a lo trascen- 
dente, hacia Aqukl en quien encontramos lo que no podemos dar- 
nos a nosotros mismos. 

Es justamente en el n6cleo de nuestro interior donde cabe 
esperar la experiencia miis genuina del encuentro personal con 
Dios. Es un acontecimiento inefable que no puede conceptuali- 
zarse acabadamente, sino que solo admite ser expresado median- 
te el lenguaje simbdlico y la p ~ e s i a . ~ ~  

San Agustin veia en esta bdsqueda una llamada de Dios 
mismo para que el hombre se ponga en marcha hacia Su presen- 
cia: "Nos hiciste Sefior para Ti, y nuestro coraz6n estarii inquieto 
hasta que descanse en Ti".27 Lejos de la acusaci6n de alienaci6n 
de Feuerbach, el Santo de Hipona afirmaba que el camino para el 
encuentro con Dios comienza precisamente por la introspecci6n 

25 Cf. I,l,c,2: "Ptdida del sentido de la gratuidad". 
26 Resultarii provechoso profundizar el tema de la oraci6n y la contem- 

placi6n a travts de la invaluable tradici6n oriental de 10s llamados "padres del 
desierto" del siglo IV, con su oraci6n vocal del "nombre de Jesds" conocida 
como la "filocalia" (ver, entre otros textos, la recopilaci6n de Chariton de 
Valamo Arte de la oracidn, Buenos Aires, 1979). Tampoco convendria omitir 
las obras de 10s grandes misticos espafioles del siglo XVI como Santa Teresa de 
Jesds (t1582) y San Juan de la Cruz (t1591). Existe una coleccidn de sus 
obras editadas por Paulinas rescritas en castellano modern0 (corno por ejem- 
plo San Juan de la Cruz, Subida a1 Monte Carmelo leida hoy, Madrid, 1980). 
Para una perspectiva actual puede recurrirse a Thomas Merton (t 1968), espe- 
cialmente con Nuevas Sernillas de Contemplacidn, Buenos Aires, 1963; o las 
meditaciones del poeta, te6logo y sacerdote Hugo Mujica (entre otras, en su 
obra Camino de la palabra, Buenos Aires, 1989). 

27 S AN AGUST~N: Confesiones, 1.1. 
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que el fil6sofo alemiin demandaba. El SeRor puede ser hallado en 
la me&da en que el hombre sea capaz de recorrer con valentia el 

hacia el interior de si rnismo: "Pero T6 estabas miis den- 
de mi que lo miis intimo de mi, y miis alto que lo supremo de 

b) Marx: la construcci6n del mundo y el Reino de Dios 

Dios, resignacidn ilusoria del oprimido 

Discipulo de Feuerbach, Karl Mam (71883) tom6 de su 
maestro la idea de la religi6n como proyeccio'n. En la introduc- 
cidn a su temprana Critica a lafilosofia del derecho de Hegel 
(1843), obra en la que sent6 las bases de su critica religiosa, sos- 
tenia que "el hombre hace la religibn; la religi6n no hace a1 hom- 

Veia la fe cristiana como "el suspiro de la criatura agobia- 
da, el estado de iinimo de un mundo sin cora~6n" .~~  

Marx recogi6 tambikn de Feuerbach su consigna militante 
de eliminar a Dios de la vida humana; per0 su programa no era 
antropol6gic0, sino social y pragmiiti~o.~~ En el tratado antecita- 
do anunciaba que la critica del cielo debia ahora transformase en 
critica de la tierra. El pueblo necesitaba pues abolir la felicidad 
ilusoria de la religi6n para recuperar su verdadera felicidad. Veia 
en efecto a la religi6n como una "superestructura" creada por el 
pueblo en una actitud de resignaci6n ante su sojuzgamiento. El 
trabajador oprimido prefiere imaginarse un cielo donde sera fi- 
nalmente feliz, y asi poder sobrellevar mansamente las injusticias 

28 Ibid., 3,ll.  
29 K. MARX: Cn'tica de lajlosofia del derecho de Hegel, Mtxico, 1962, 

pfig. 21. 
30 id. 
31 Cf. W. KASPER: ob. cit., p 49. 
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de esta vida. Por eso Marx consideraba la como "opio 
del pueblo",32 buscada desesperadamente 
para aliviar la injusta situaci6n de 
clase dominante para mantener 

Lenin (Vladimir Ilich 
sobre la religi6n de su 
miento de la 

Respuesta desde la fe 1 

Si bien las concepciones marxistas de 1 
gidn son incompatibles con la fe cristiana, reconocCrsele a 
este pensador el merit0 de haber instalado 
sobre el tema del trabajo y sobre las injus 
Revoluci6n Industrial. Poco despuCs de 1 
Papa L66n xm (t1903) redact6 el primer d 
cuyo tema especifico era la realidad social 
clica Rerum Novarum (1 89 1 ) .  

Sin perjuicio de este aspect0 positiv 
claridad que la idea de una humanidad m 
y sin necesidad de Dios, es completame 
consurnista se ha encargado de demostr 
dano de las sociedades opulentas nunc 

32 K. MARX: ob. cit., pig. 21. 
33 Cf. el articulo de L m :  "Socialismo y religid 

Y hambrientO de una finalidad dltima para su vida. Marx no com- 
prendia que el hombre es esencialmente un ser religioso, y que, 
par tanto, su apertura a la bdsqueda de un sentido definitive y 
omniabarcante es una constante en toda Cpoca, lugar y cultura. - 

Asirnismo, como insiste el documento conciliar Gaudium et 
S P ~ S ,  la fe en Dios, lejos de apartar al hombre de la construcci6n 
del mundo, convierte esta tarea en un incentive absoluto y en un 
deber evangklico. Queda, pues, establecido incontestablemente 
que el cristiano debe comprometerse con su historia presente, 
luchando por la promoci6n h ~ m a n a . ~ ~  Esta vocaci6n se vive en el 
delicado equilibria entre dos ejes que vertebran su cosmovisi6n. 

El mundo es el eje horizontal. La salvaci6n se construye en 
el mundo y con el prbjimo. Los pasajes citados del documento 
Gaudium et Spes se ven ampliamente refrendados en el NT: por 
ejemplo, en el llamado "discurso escato16gico7' del Evangelio de 
Mateo, Jesds aparta de si a 10s que no vieron en el hermano a 
otro C r i s t ~ ; ~ ~  al comenzar el libro de 10s Hechos de 10s Ap6stoles 
se narra c6m0, al permanecer 10s discipulos con la rnirada puesta 
en las alturas luego de que el Sefior hub0 ascendido, aparecieron 
dos ingeles que 10s instaron a dejar de contemplar el cielo y 
ponerse en marcha hacia Jer~sa lCn.~~ 

I 
En caso contrario, el Eel come el riesgo de viyir un'cristia- 

pismo de tome de c@stol en dogde buscq refugio pqaUio  !:co@a- 
minarse" can el barro del mundo. Intentaiii ma6tenec 'el -menpr 
contact0 pqsible con- lo temporal para copservarse asi""pur&i - *  =+t- , . pa- 
ra ~ i o s .  ~arad6jidamedte; t~ niiodb'dd depeiieguirinia %-+. - ~-6dici6& - . . F L r .  . a 

inmaculada compnjmete siriarbente su"xdsalvaci61i;kerna"?~ .*_ _ -  .- j' 

+ Cf. GS 21; 34; 39; 43; 57. 
35 Mt 25,31y ss. 
36 Hch 1,8 y ss. 
37 Cf. V,4,a: "El Purgatorio como manifestaci6n de un Dios no excluyen- 

te" - "La necesidad de purificaci6n7' 
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Dios es la dimensi6n vertical. ~1 es la relaci6n fundamental 
del hombre, origen, sustento y raz6n primeros del sentido de su 
vida y de la historia toda. La comuni6n con Dios pennite que el 
hombre sea un peregrino hacia un fin dltimo y no un vagabundo 
carente de hogar y meta. - - 

Como vimos, el &r hnmano puede caer en el sue50 ilusorio 
de creerse sefior absoiuto del mundo, capaz de autorredirnirse; 
per0 descubrir5 enton*sPqie es apenas u o  hukrfano que, habien- 
do expulsado a su Pac$re, se encuentra en. un callej6n sin salida. 
Si rompe este "hilo prknordial" (segQd la acertada denominaci6n 
del. padre M. ~ e n a ~ a i e .  en su cuento hoin6nimd8); termina co- 

- - 
lapsindose a si mismd. 

2 )  Ateismo angustiado o humanismo ate0 
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habia ~ d d o  aparejadas la desorientaci6n y la oscuridad a1 hom- 
bre- ES cklebre la imagen del loco, que busca en pleno dia a Dios 
con un farol: "iD6nde est6 Dios? [...I Nosotros lo hemos mata- 
dov. y miis adelante se lamenta: "iQuC hemos hecho al liberar 

tierra de su sol? [...I iHay todavia un arriba y un abajo? iNo 
"agarnos a travts de una nada infinita?  NO sentimos el espacio 
vacio?  NO hace fn'o?  NO anochece cada vez mAs?".39 

Su tesis program6tica puede leerse en esa suerte de evange- 
lie nietzschiano llamado Asi hablo' Zaratustra (1 883- 189 l): "Yo 
~redico al Superhombre [. . .] El hombre es algo que debe ser 
superado".40 El _ nuevo hombre ________. debe - -  encontrar valores que estCn 
m& all6 de la moral "mezquina" impuesta por el cristianismo. 
Nietzsche exaltaba 10s valores de lo vital y 10s instintos primor- 
diales, pasionales, aniirquicos y oscuros, representados por lo 
dionisiaco (que la fe cristiana habia reprimido), ante el raciona- - 
lisrno, encarnado en el orden y la moderacidn de lo apolineo: 

Contrariamente al ateismo optimista, el humanism0 ate0 es a "iHerrnanos mios, les exhort0 a que permanezcan fieles al senti- 
esencialmente angustiado. A1 expulsar a Dios del horizonte hu- 1 do de la tierra y nunca presten fe a quienes les hablan de esperan- , 
mano, se comprueba, a un tiempo, c6mo desaparece el sentido de zas ultraterrenas!" .41 . p ,  d b, : 4 = QL 6 ;.- d; 
la existencia misma. Segiin Nietzsche, lo apolineo (provenien!w' el &os Apolo) L-, ILC+-5L+V1 

representa el idea de belleza, la proporcibq$ el orden racional, 
a)'Njetzsche: Ctica cristiana y sentido del sufrimiento rnientras que lo dionisiaco (del dios ~ i o d o )  significa, en cam- 

bio, lo vital, desmesurado y mutable. La tradici6n judeocristiana 
Un Dios que renuncia a la vida habria, se@n 61, sometido la vida a la razdn, es decir, lo dionisi- 

aco a lo apolineo, e introducido asi la decadencia en la socie- 
La famosa proclama de Friedrich Nietzsche (1-1900): "Dios dad.42 

ha muerto" implicaba m6s una constataci6n que un programa 
- 

militante (como en el caso de la anterior postura). En su obra La 
gaya ciencia (1882), Nietzsche comprobaba c6mo este deicidio 39 F. NIETZSCHE: La gqya ciencia, libro m, aforismo 125. 

t 40 F. NIE~ZSCHE: Asi habld Zaratustra, I parte, cap. IU. 

41 fd. 
42 Cf. su obra El nacimiento de la tragedia (1872); arts. "Nietzsche" y 

38 Cf. M. MENAPACE: Madera verde, Buenos Aires, Ed. Patria Grande, "dionisiaco" en el Diccionario de filosofia en CD-ROM, de J .  CORT~S MORA- 
1986. ~6 y A. MAR-I~NF.Z m. 
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Quizas Nietzsche haya sido el fil6sofo 
embisti6 contra el Dios cristiano. En su obra 
lo calificaba como "la mayor de todas las 
blesW,43 por "su hostilidad declarada a la 

"antivalores", 
instituyendo una moral que anulaba el 
aun, la cruz es "la muerte del 
traria a la vida que Jesds habia llevadoj7 

Admitia no poder 

pobres, para 

voluntad de poder, el poder m i ~ m o " . ~ ~  

~ i s ~ u e s t a  desde la fe ~ 
Desde el punto de vista Ctico, el Cristi ismo estii lejos de 

esa "moral de esclavos" que Nietzsche abo ecia. Antes bien, el i 

mensaje del Evangelio promueve intensamente lo humano, en la 
totalidad de sus dimensiones, porque es Dios mismo quien con- 
fiere a todos 10s seres humanos una dignidad inconculcable.51 

Asirnismo, en la visi6n de Nietzsche, la cruz fue una trage- - 

43 F. NIETZSCHE: El Anticristo, 62. 
44 Ibid., 18. 
45 Ibid., 18; Cf. 19. 

Cf. Ibid., 2; 3; 7. 
47 Ibid., 39. 
48 Cf. F. NIETZSCHE: Ecce Homo (1888), Prefacio, 
49 F. Nietzsche: El Anticristo, 7. 
5o Ibid., 2. 

dia, un act0 nihilista qUe no culmind en la resurreccidn sino en la 
aniquilaci6n de Jesds. Por eso la denuncia como una reivindica- 
ci6n del sufrimiento y de la muerte. Sin embargo, para el cristia- 
no cruz y resurrecci6n son inescindibles. San Pablo admiti6 con 
valenth que si Cristo no resucit6 nuestra fe es indtil y nuestros 
p e c a d ~ ~  no han sido perdonados, de mod0 que seriamos asi "10s 
hombres mas dignos de l i ~ t i m a " . ~ ~  

La Pascua es un misterio central de la fe. Jesds no quiso 

2. 

resolver el misterio del mal con una doctrina filos6fica, sin0 que 
se entreg6 a si mismo para dale  un nuevo sentido. En la Cruz, el 
misterio del amor vence, desde dentro, al misterio del mal, y se 
transforma en camino para dar sentido al dolor y a la m ~ e r t e . ~ ~  
Pero el cristiano no busca la cruz por si misma, lo que implicaria 
un enfermizo masoquismo, sino que la acepta como camino de 
redenci6n. A causa de la condici6n pecadora del hombre, m a r  
entraiia renunciar al egoismo propio asumiendo el del otro. Des- 
de la Pascua de Jesds, este act0 es redentor y coiistituye para el 
ser humano la clave para acceder a su sentido dltimo. 

1 TambiCn San Pablo, en su primera carta a 10s Corintios, ase- 

t guraba predicar "a un Cristo crucificado, eschdalo para 10s judi- 
os y locura para 10s p a g a n ~ s " , ~ ~  y el evangelista Lucas pone en 

3 labios de Sirneon la siguiente profecia: "Este niiio sera causa de 
caida y de elevaci6n para muchos en Israel; sera signo de contra- 

I 

1 -  

51 Cf. III,d,3: "La persona humana, irnagen de Dios" 
52 1Co 15,17s. 
53 Cf. UI, 1 ,c ,~,c:  "La respuesta desde la fe a1 misterio del mal" 
54 1Co 1,23. 
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h ~ y o " . ~ ~  Uno de 10s personajes 
puerta cerrada (1944), encerrado con otro 
infierno personal, dictamina que, en ese 1 
de parrillas. El infierno son 10s otros". este modo, al no 
poder apoyarse en ninguna alternativa ienda su interiori- 
dad autista, el hombre se encuentra co vacio de su ais- 
lamiento, y s61o le resta ejercer su p 
vivir coherentemente. 

Con gran honestidad intelectu ev6 su ateismo 
hasta las liltimas conse 
le resulta al hombre conti 
le acarrea un inevitable 
coraz6n7 pues al advertir su dest 
angustia se hace omnipresente. 
revelaci6n de la absurdidad de toda espera" y s6l0 puede admi- ,'% tirse que, a la postre, "el hombre se pierde tanto que hombre 
para que Dios nazca. Pero la idea de Dios y nos 
perdemos en vano: el hombre es una 
lapidaria conclusi6n de su obra El ser 

4espuesta desde la fe 1 

Aunque Sartre fue miembro de la francesa y pos- 
teriormente militante interesado por su filosofia 

Ibid., pig. 506. 
65 J. P. SARTRE: A puerta cerrada, Escena V. 

Cf. J. P. SARTRE: El Ser y la Nada, pig. 654; 
67 Ibid., pig. 747. 

fiempo, 1927). 

conduce inexorablemente a un individualism0 extremo so pretex- 
to de reivindicar la libertad. El concept0 sartreano de libertad es 
egocknntri~~ e inmanentista, es decir, no reconoce otra instancia 
que la del propi0 yo. Se trata de una libertad como fin en si 
rnisma, una libertad "de" accibn, que "no puede tener otro fin 
que el quererse a si ~n i sma" .~~  Pero en clave cristiana, la libertad 
no se agota en esta primera magnitud, sin0 que encuentra su sen- 
tido en su finalidad, en su "para". A1 destinar tsta para abrirse a 
10s demhs y a Dios, el hombre se coloca en el sender0 de su reali- 
zaci6n humana y sobrenatural. Como lo expresa el Padre V. Fer- 
nAndez, la esencia de la libertad es, en ultima instancia, el querer 
espontdneamente el bien, act0 que es mucho m6s libre que el 
eventual "no" de una "libertad enferma y rebelde".70 

Jesucristo ofrecid el m f i o  ejemplo de esta libertad "para" 
en la aceptaci6n de su destino en la'cruz. Como hombre, eligi6 
Libremente ofr&darse,a si mismo y obrar asi el sentido iiitimti en 
la redencidn rnisrna del. entero gCnero hurn~ino.~ ' 

- 

Por ultimo, resulta capital comprender que, lejos de anular la 
libertad humana, Dios es el dnico que la hace inalienable por 
poder humano a l g ~ n o . ~ ~  Mis all6 de las circunstancias hist6ricas 
y del poder dominante, el libre albedrio se funda en este don 
incondicional de Dios al hombre. 

69 J. P. SARTRE: ob. cit., pig. 38. 
70 V. F E R N ~ E Z :  La gracia y la vida enfera, Dimensiones de la amistad 

con Dios, Buenos Aires, Ed. Herder, 2003, pig. 277. 
71 Cf. III,4,d,l: "La Pasi6n de Jeslis como preparaci6n para el aconteci- 

miento pascual". 

i 
72 Cf. III,l,d,3: "La persona humana, imagen de Dios". 

I 
I 
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c. Ateismo en nombre de la autonomia del mundo 

Dios, hipdtesis innecesaria 

Se relata que, cuando P. Laplace (11827) present6 su mode- 
lo cosmol6gico a Napoledn Bonaparte (t 1821), el emperador le 
pregunt6 intrigado quC papel jugaba Dios en 61. El astr6nomo 
repuso que no habia necesitado de tal hipotesis para elaborar ese 
diseiio. Esta pequeiia anCcdota sirve para caracterizar el ateismo 
en nombre de la autonom'a del mundo. Contrariamente a 10s ca- 
sos anteriores, que se centraban en el problema del hombre, esta 
corriente prescinde de Dios pretenhdamente para salvar la inde- 
pendencia del cosmos. Su rasgo fundamental es el llamado cien- 
tificismo. 

Toda ciencia autkntica, m6s all6 de la diversidad de objetos 
s e g h  cada b b i t o  particular, busca el conocimiento sistemzitico 
de las estructuras de< universo finico. virifi~able~ -~$erimental- 
mente. El cientificismo, por el contrario, es una postura pseudo- 
cientifica, .que extrapola una noci6n filos6fica desde su discurso 
cient$co. De este modo se transpanen-ilegitimamente-10s presu- 
puestos epistemol6gidos establecidos lpor la propia* iiisciplina en 
cuestibn, cambiando su objeto y distorsionando asi su esencia y 
su ejercicio. .. 

Nos encontramos con la concepci6n de un cosmos totalmen- 
te aut6nomo y poseedor de propiedades divinas, como eternidad, 

- - 

aseidad (esto es, el existir por si mismo) y omnisciencia. El mun- 
do tangible es todo el ser: no existe nada fuera de Por eso no 
hay miis que materia (aun las realidades establecidas por la cien- 
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fisica, a saber, energia, campos y ondas de probabilidad), y se 
rechaza la existencia de una realidad espiritual. En esta cosmovi- - -- .__ ,i6n de un universo autosuficiente, Dios deviene una7'hip6tesis - 

---. . ibe'. Ya veremos con mayor detalle las distintas alterna- 
r i m e  planteo en el siguiente capitulo. 

Esta cosmovisi6n que identifica lo fenomknico con la totali- 
dad de lo existente se encarn6, en el h b i t o  de las ciencias 16gi- 
co-matem6tica~, en el neopositivi~mo.~~ El fil6sofo y matem6tico 
B. Russell (11970) reivindic6, en nombre del humanismo, la ne- 
cesidad de analizar 16gicamente el lenguaje a fin de eliminar todo 
resid~o metafisico. Desde este discurso, tachaba indistintamente 
todos 10s valores tradicionales como meros prejuicios irraciona- 
les; L. Wittgenstein (11951) propuso, en su' obra program6tica 

f Tractatus logico-philosophicus (1918), el empleo del lenguaje de 
k las ciencias exactas para una representaci~in fie1 del mundo. En 
[ esta tarea es precis0 callar acerca de aqbello que se encuentra 
k m6s all6 de la experiencia. N o  se trata de que -estas cuestiones 
1 metaempiricas Sean erdeas ,  sino que lisa y €lanamen*e carecen 
! de sent id^.^^ Esta filosofia comports, segtlii Kasper, "un ateismo 

semdntico o la muerte de Dios en el lenguaje7'?6 
1 Bajo la inspiraci6n de Russell y Wittgenstein, surgi6 hacia el 
- 

aiio 1930 el llamado Circulo de Viena, cuyos miembros plantea- 
t ron la construccidn de una "gramiitica" de las ciencias. Otorgh- 
f dole primacia al analisis del lenguaje, intentaron detenninar cuii- 

les afmaciones pueden considerarse como poseedoras de 
sentido. Segun este criteria, 10s problemas filos6ficos y religiosos 
son "pseudoproblemas", s61o expresables en forma poktica, y sin 

g L  
74 Cf. F. LEOCATA: ob. cit., phgs. 217 y ss; W. KASPER: ob. cit., phgs. 110 

, y ss. 
73 Cf. C. TRESMONTANT: Ciencias del universo y problemas metafsicos, 75 Cf. L. WITTGENSTEIN: Tractatus logico-philosophicus, Madrid, 1973, 

Barcelona, Ed. Herder, 1978, phgs. 30 y ss.; Los problemas del atefsmo, Bar- ! phgs. 203 y ss. 
celona, Ed. Herder, 1974, phgs. 21 y ss. 76 W. KASPER: ob. cit., phg. 112. 
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certeza raciona] alguna. El mismo voc Respuesta desde la fe 
tido, pues refiere a un territorio en el 
son cientificamente verificables- Por el camin0 de absolutizar el mundo corn0 linico ser, no 

~1 proyecto neoposiiivista de u ~610 se rechaza la existencia de un Dios trascendente. ES el 
cabalmente la realidad ha & d d o  des - misrno h~mbre  quien deja de poseer una dignidad irreductible, 
miento de dos teorias capitales para la dado que, si ~610 existe 10 material, medible y experimentable, no 
teorh de la relatip [dad, de A. Ein 
resiringida (1905), demostr6 que a afbnado con crudeza que si el hombre fuese s61o una par- 
den aplicarse, pp&&ros btr6rB; cidn de materia compleja, tanto daria torturarlo ap1icAndole una 
rnechca cl&ica (CohB lal& picana elkctflca COmO efectuar un proceso de electr(jlisis del 

~ ~ i r n i ~ ~ ~ ,  la fom&Ci6n El hombre, 10 reiteramos, es un ser cuya dignidad es indero- 
(19 13) corrigid la tearia de gable Par ser hijo de Dios. Pero esta verdad, lejos de surgir exolu- 
(1-1727), sent6 las bases te sivamente de un dato revelado, se enraiza en la misma naturaleza 

y a sus aplicaciones tkcnicas es el ktico, que puede ser 
del siglo gracias. a las conocido Par la razdn natural en el fondo de la conciencia: es el 
Heisenberg (f 1976) y E. principio fLUldamenta1 del respeto a1 hombre en su &@dad dnica 
llama& Escuela de. Cop y a 10s derechos derivados de esta dignidad. 
la imposibijidad & &s 
subatcirnco, y de aplic En cads uno de estos diferentes pensamientos ateistas, 

vimos siempre c6mo la proclama de matar a Dies no condujo 
~recisamente a la promocidn humana. El documento conciliar 
Gaudium et Spes sefiala que cuando "faltan ese fundamento divi- 

en su capacidad de ser falsificables (" de falsaci6nn). La no Y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humans sufre 
verdad no existe co lesiones gravisimas --eS 10 qUe boy con frecuencia sucede-, JI los 

enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan 
sin solucionar, llevando no raramente a1 hombre a la desespera- 
ci6n".79 Asf, se aniba a la inevitable conclusi6n de que muerto 

77 Cf. para una explicaci6n del impact0 teorias en la cosmovi- Dies, muere tarnbikn el hombre. Un humanismo sin Dies es un 
si6n cientifica: W. HEISENBERG: La imagen de leza fisca actual, Bar- 

celona, Ed. Seix Barral, 1957. 

nos, 1971, pigs. 75 y ss. 
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humanismo sin hombre, y en este mismo sentido escribia el Car- 
denal Henri de Lubac (t1991), en su obra El drama del humanis- 
mo ate0 (1 944), que "el humanismo exclusive ks un humanisrno 
 inhuman^".^^ Y m8s adelante hacia suyas las palabras del pensa- 
dor ruso N. Berdiaev (w945): "alli donde no hay Dios, no hay 
tampoco hombre".81 

H. DE LUBAC: El drama del humanismo ateo, Madrid, Ed. Encuentro, 
1990, pig. 1 1. 

s1 Ibid., p8g. 47. 
82 M. FOUCAULT: Las palabras y las cosas, Mexico, Ed. Siglo XXI, 

1978, pig. 375. 

3. LOS FALSOS CONFLICTOS ENTRE 
LA CIENCLA Y LA FE 

Siendo el rnismo Dios tanto el que ha creado el universo con 
leyes y estructuras inrnanentes como el que ha redimido a1 hom- 
bre en el Hijo, resulta impensable la falta de armonia entre una 
&ncia y una fe ejercidas con fidelidad a sus premisas. Juan Pa- 
blo I1 nos propone una sugerente imagen en el prdlogo de su 
Enciclica Fides et Ratio: "La fe y la razdn son como las dos alas 
con las cuales el espiritu humano se eleva hacia la contemplaci6n 
de la verdad". Ndtese el sentido de la analogia: Si una de las dos 
alas del espiritu se quiebra, ni la sola raz6n omnipotente ni la 
sola fe ciega bastan para mantener el vuelo; el hombre fracasa, 
pues, en su b6squeda de la verdad y cae desde las alturas como 
icaro. 

a. Desde la cosmologia: ~ E X C ~ U Y ~  el Big Bang a un Dios Crea- 
dor? 

1 )  Una nueva visidn del universo 

Uno de 10s grandes descubrimientos del siglo xx fue el com- 
prender que vivimos en un universo abierto, evolutivo, con estre- 
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llas que nacen y mueren. Esto produjo una ver d adera revoluci6n 
en el pensarniento, pues durante siglos habia inado la concep- 
ci6n griega de un cosmos eterno, increado, donde 10s 
astros eran igualmente inmutables.' 

En el ail0 1929, el astr6nomo norte dwin Hubble 1 

(t1953), registrando con un radiotele 
lejanas, descubriq que, cuqlquiera fues 
verificaba un corrimiento hacia el rojo 
del hidr6geim en el espectro electro 
significaba su alejamiepto del obs 
como el "efecto Doppler"). Cuanto 
gdaxia, mzis rzipidamente se alej 
miento cosmol6gico: el universo 
jo entonces que si se verificaba 
tuvo que haber partido de una 

ciones han estable 
unos 13.700 @lo 

si6n de4hidr6geno en helio (que finalmente 

nova o supernova, s e g h  su masa inicial), se 

Por primera vez la ciencia, a travCs de la ueva disciplina de 
la cosmologia, proporcionaba una visi6n de c njunto del univer- 

Cf. las cosmovisiones de Pitigoras (t500 a. C. , Arist6teles (t322 a. 
C.) y Plotino (t270), entre tantos otros fil6sofos. 

Cf. C. TRESMONTANT: ob. cit., ptig. 26. 

so diversa de la que la tradici6n occidental habia sostenido par 
s i g l ~ ~ .  Ciertos cosm6logos estimaron, ademiis, que ofrecia una 
verdadera alternativa a la entera cosmovisi6n cristiana, que his- 
tbricamente se habia asociado a la concepci6n c6smica precienti- 
f i ~ a . ~  

2) Cient$cismo y fundamentalismo; sus influencias en las cos- 
mologias cientificas 

Un paso fundamental hacia el cientificismo fue dado por el 
ala materialista de la Ilustraci6n francesa del siglo XVII I .~  Este 
mecanicismo culmin6 inevitablemente en la noci6n de un mun- 
do convertido en un absoluto, al que se le asignaron 10s atributos 
del Dios Creador; se transform6 entonces en un ser eterno e 
increado. 

Vkase, por ejemplo, ,esta afirmaci6n del bar6n de Holbach: 
"La educci6n de,la nada-o creacibn no es mds que una palabra 
vacia que no guede darnos~?ma cabal idea de la formaci6n del 
universo [...I Todos aquellos-que quieran, liberarse de prejuicios, 
deberh notar la fuerza del principio fil'os6fico: nada se hace de 
la nada, verdad Csta que nadie puede hacer vacilar [...I Asi que 
cuando alguien nos pregunte de d6nde viene la materia, le dire- 
mos que ha existido siempre ...".5- 

Partiendo de esta cosmovisi6n, hoy en dia muchos divulga- 
dores y cosm6logos, muy meritorios en su campo especifico, 

Para un panorama de las principales teorias cientificas acerca del ori- 
gen y estructura del cosmos puede leerse con provecho el libro de Hubert Ree- 
ves: ~l t imas  noticias del cosmos, Chile, 1995. 

Cf. II,2,b,2,a el tema del monism0 materialista en "Las concepciones 
religiosas deformadas". 

P. THIRY, bar6n de Holbach (t1789): El sistema de la naturaleza, 1770, 
cit. en C. TRESMONTANT: Los problemas del ateismo, pig. 108. 
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insuficiente, entre. dos polos iintin6micos: os inconsisten- servicio de sus herman~s.~~Ademis, la Revelaci6n de la absolu- 
te por parte &l fundamentalismo y de un ta trascenden~ia de Dios respecto de lo creado provoc6 una suer- 
do, y un cosmos autosuJiciente por parte te de udesdivinizaci6n" de la naturaleza. El israeua sabia que 

& diversas realidades mundanas no son dioses ni fuerzas demo- 
3) La Iglesia y la afirmaci6n de la justa ,iacas, como se creia en las culturas vecinas a1 pueblo judio de 

la 6poca anterior a1 exilio en Babilonia; poi- eso las reconocian 
Veremos oportunamente que el ac coma cognoscibles y gobernables. De similar modo, el hombre 

sitda s61o en el inicio del cosmos, co renacenti~ta se descubri6 viviendo en un mundo con verdadera 
sin0 antes bien en la dimensi6n vert consistencia, urgido por desentraiiarlo. En vista de esto, el ejer- 
eternidad Dios sostiene en el ser cicio de la ciencia no es meramente "tolerado" por Dias, sin0 
autonomia y dinamismo. que, de cara al mandato biblico, se convierte en un deber de 

El Renacimiento bajo apareja investigadores y tgcnicos. 
del hombre carno constructor de la No es casual que cientificos como F. Jacobs13 e I. Prigogi- 
tador paia convertlr liberado de las ne14 hayan afimado la existencia de un nexo direct0 entre la fe 
falsas im6genes del-Dios tapa-ag en un Dios Creador y el nacirniento de la ciencia. Puede afirmar- 
comprendi6 que pgede kwent'ir se con propiedad que el hombre renacentista no hizo m6s que - --.- 

zario. ~;as.lejbes;-del c~smos;se~ volver a las fuentes y recuperar una magnitud que habia sido 
las mentes iriqUisitivas; lq$ injustamente relegada.15 
podfan salir a la luz. Si &ci El Magisterio de la Iglesia, en el Concilio Vaticano 11, asume 
y dominio de estos rnec&s&s,-no enco plenamente la consistencia propia de lo creado. El documento 
dos por un Dios "titiriteroy Gaudium et Spes afirma que existe una verdadera autonomia de 
enferrkedades ;son consiguiente no lo terreno: a 6sta "no s6lo la reclaman 10s hombres de nuestro 
son q _ ~ _ e ~ d a ~ - p ~  ~ 1 ;  4: c o ~ b a e  contra . tiempo, sino que responde ademis a la voluntad del Creador". Es 
ellas. Dios mismo quien dot6 a todas las cosas de "firmeza, verdad, 

Na es adecuado, si bondad, propias leyes y orden".16 Gracias a la estabilidad de la 
miento del poder de la creaci611, el hombre puede investigar sus diversos aspectos, segdn 
sis, Dios manda pobl 
asf su misidn-de pro1 

l2 Cf. I, 1 ,a: "Secularizaci6n y secularismo". 

Cf. m,l,b,3: "Creacibn e historian. 
lo Cf. III,l,c,2,a las reflexiones sobre el "mal 
l1  Cf. Gn 1,28. 

9 l 3  Cf. F. JACOBS : El juego de lo posible, Mexico, Fondo de Cultura Eco- 
nomic~, 2006. 

l4 Cf. I. WGOGINE: La nueva alianza, Madrid, Alianza Editorial, 1990. 
fikico". Cf. R. GUARDINI: Mundo y Persona, Madrid, Ed. Encuentro, 2000. 

l 6  GS 36. 
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el mCtodo particular de cada disciplina. Siguiendo la enseiianza 
del Concilio Vaticano I en su Constituci6n Dei Filius, este docu- 
mento afirma que nunca tal actividad, si se realiza de mod0 ver- 
daderamente cientifico, se opondrii a la fe, "porque tanto las 
cosas profanas como 10s argumentos de la fe tienen su origen en 
el mismo Dios".17 

A continpaci6n;-el texto va mas lejos atin: "...quien con perseve- 
rancia y humildad se &sfuer~a'~or-~enetrar en 10s secretosde la 

, realidad est6 lle<ado, auh sin .saberlo, como pofla mano de Dios, 
quien hace que 15s cosas tengan consistencia y Sean lo que son. 
Son, por consiguiente, de deplorar ciertas actitudes que a veces se 
han manifestado kntre 10s mism~s~cristianos por no haber entendi- 
do suficientemegte la legitima autonomia de la ciencia, actitudes 
que, por las contiendas controversias que de ellas surgian, indu- 
jeron a muchos a; estabIecer una oposici6n d .. eitre , m ciencia y fe".18 

Confmando la elocuencia de estas paiabras,-'el Concilio 
destaca que "nunca:quiz6, gracias a Dios, ha pqecido tan klara 
como hoy la posibiidad de un profifid& acuerdb entre la verda- 
dera ciencia y la verbadera fe, una y qtra al servicio.de una finica 

i . . 
verdqd". lg 

Lejos de seiialar una dicotomia, la Iglesia nos invita a apre- 
ciar el conocimiento aportado por las investigaciones de las cien- 
cias.   st as "han enriquecido magnificamente nuestros conoci- 
rnientos sobre la edad y las dimensiones del universo, el devenir 
de las formas vivientes, la aparici6n del hombre".20 

l7 id. 
id. 

'9 Concilio Vaticano 11: "Mensaje a 10s hombres del pensarniento y la 
Ciencia" (811211965). 

20 CIC 283. 
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~ d e  la bioloda: iApareci6 la vida por mero azar? 

' 1) aparicidn de la vida en la Tierra 

El bioquimico ruse A. Oparin (t1980) public6, en 1936, en 
su libro El origen de la vida en la Tierra, una teoria que aun hoy 
,igue en boga: hace unos 4.000 rnillones de aiios la vida comen- 
26 en 10s ocCanos, gracias a la combinaci6n de una multitud de 
circunstancias (la distancia del sol, una atm6sfera favorable, un 
sol del tipo adecuado, etc.). 

El ocCano era bombardeado por la luz ultravioleta, descom- 
poni6ndose en molCculas simples, que a su vez se recombinaban 
formando otras m5is complejas. En este medio, llarnado el "caldo 
primiti~o", surgid de pronto una rnol6cula capaz de autoduplicar- 
se. A partir de aqui puede seiialarse el comienzo de la vida, una 
vida que evoluc1ori6 gradualmente hacia formas cada vez mas 
complejas y con mayor- informacidn en-su ADN. 

2 )  La irrupcidn de la filosofia del azar y el ocasionalismo en la 
hiologia 

Jacques Monod (t1976), bidlogo franc6s premio Nobel en 

1 1970, reedit6 el atomism0 del siglo v a. C. propuesto por el 
griego Dem6crito (t370 a. C.): el cosmos es un conjunto de 
fitomos que deambulan eternamente por el espacio; a1 chocar 
por azar entre si, 10s Atomos se condensan y forman las distin- 
tas realidades del mundo fisico. En su libro El Azar y la Nece- 

[ sidad, publicado en 1972, Monod sostuvo una total primacia 
6 del azar en la aparici6n y evoluci6n de la vida: "El puro azar, 

r t  el 6nico azar, libertad absoluta per0 ciega, estii en la raiz mis- 
( ma del prodigioso edificio de la ev0luci6n".~l Monod negaba 

21 J. MONOD: El azar y la necesidad, Madrid, Ed. Orbis, 1985, pag. 1 13. 
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que act0 creador divino alguno dC finalidad a1 proce- 
so evolutivo. 

Respecto del surgimiento del lo que ya tratare- 
mos aparte), Monod aseguraba una dignidad 
especial que lo diferencie del 
en dia que, desde la bacteria 
esencialmente la misma, 
funciona~niento".~~ Es 
dad total, su radical 

tos y a sus ~rimenes".~~ 

dora. El azar reemplaza a Dios. 

una finalidad en la 

22 Ibid., pig. 105. 
23 Ibid., p6g. 168. 
24 Cf. 1,3,c,4,a: "La interpretaci6n fundamental' tam. A 
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. terminaba anulando totalmente la acci6n espontiinea tanto de 10s 
hechos fisicos como del hombre, como si $ fuera ese Dios titiri- 

que nos hemos referido, manejando 10s hilos de su crea- 

La confrontaci6n puede expresarse ahora de este modo: 

i comenz6 y evolucion6 la vida por puro azar o es todo manipu- 
lado por Dios? 

3) Azar y Providencia 

iC6m0 interpretar la interaccidn de factores que permitieron 
el surgimiento de la vida y 10s saltos evolutivos? Si suponemos 
que la cadena de mutaciones que dio cauce a la vida y a su evolu- 
ci6n fue generada exclusivamente por el "azar ciego", la cuesti6n 
capital por demostrar es que esto es estadisticamente posible en 
el transcurso de la existencia del planeta. Sin embargo, existen 
cientificos que han determinado mis bien su extrema improbabi- 
lidad.26 

Se ha calculado que la probabifidad de que se h a p i  idu ere, 
ando espontheamente por conrbinaciones q~cas;marosas ' las  
2.000 enzimas neceseas parala aparicidn de la ~idi6~ui.vddda 
a obtener 50.000 veces un seis a1 tirar un'dado no ~ a r ~ a d d . ~ ~  El 
famoso asbofisico E Hoyle (t2001), cofundador be ia ''teoria del 

25 Cf. C. BOLLINI: Modelos cosmoldgicos y fe en la Creacidn, I, a, a. 
26 Resulta interesante cotejar las ideas de Monod con las conclusiones 

del matem6tico G. Salet, que intenta demostrar la falsedad de 10s supuestos 
del Nobel francts (Cf. G. SALET: Azar y certeza, Madrid, 1975). Cabe apuntar 
que el propio Monod se habia visto forzado a admitir en su obra El cara'cter 
teleondmico de 10s seres vivos, tratando de distanciarse del concept0 de la 
teleologia. La teolonomia significa que "sus estructuras y performances reali- 
zan un proyecto" (J. Monod, ob. cit., p6gs. 30 y ss.). 

27 Cf. M. ARTIGAS: Las fronteras del evolucionisrno, Madrid, Ed. Pala- 
bra, 1985, p6g. 50. 
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estado estable" del universo, nos proporciona otra comparaci6n. 
Con el fin de defender su-teoria det la "panspermia", ide6 una 
colorida analogia paia rechazar enfaticamente d papel del azar 
en la aparicidn de la vida, mostrando su casi imposibilidad: sf 
pasara un tornado pot un dep6sito de chatarra que contiene todas 
las piezas de un Boeihg 747 desmembrado, " jcud es la probabi- 
lidad de que despuCs :encontremos un 747 totalmente ensamblado 
y listo para volar? Es. tan pequeiia que resulta despreciable, inclu- 
so en el caso de que el tornado soplara en tantos dep6sitos de 
chatarra que llenasen por completo el Univers~" .~~  Concluye 
Hoyle que atin menor es la probabilidad de la aparici6n de la 
vida por mero azm . I; - 

Analizarnos en el apartado anterior cdmo Dios conduce, con 
infinita sabiduria, la totalidad del universo, dothdolo a la vez 

de una consistencia propia, con leyes e historia de relativa auto- 
nomia. La aparici6n de la vida es un acontecimiento que, sin es- 
capar a su Providencia, es pasible de ser abordado y desentraiia- 
do por las ciencias biol6gicas. Ya veremos en seguida este tema 

mayor detalle. 
Desde el punto de vista filos6fico existen manifestaciones de 

un "diseiio inteligentt?' en realidades biol6gicas como la estructu- 
ra d e l ' ~ ~ ~ ,  que proporciona la informaci6n genCtica hereditaria 
necesaria para gobemar el desarrollo del cuerpo y sus caracteris- 
ticas especificas. Las llarnadas "estructuras de complejidad irre- 
ductible" (como la formaci6n del ojo, el proceso de coagulaci6n 
de la sangre o el siste,ma inmunol6gico) brindan otro ejemplo ex- 
celente: en ellas, t o d ~ s  10s componentes son indispensables para 
su funcionamiento, y por ende no pudieron haber aparecido inde- 
pendientemente por una mera evoluci6n. Una trampa para rato- 

28 F. HOYLE: El universo inteligente, Barcelona, Ed. Gnjalbo, 1984, 
pig. 19. 

. , Desde la antropologia: icontradice la teoria de la evolu- 
a la fe en la creacion divina del hombre? 

1)  Darwin y la teoria de la evolucidn 

Las investigaciones del naturalista inglCs Charles Darwin 
(~1882) establecieron que las especies (entendidas Cstas como 
10s distintos conjuntos de individuos "interfecundos") tanto del 
reino vegetal como del animal, sufrieron mtiltiples transforma- 
clones a lo largo de la historia. Las actuales especies descienden 
de otras ya desaparecidas, verifichdose asi una evoluci6n desde 
las mas simples y peor adaptadas a las mas complejas y mejor 
adaptadas. El principio de esta evoluci6n es la lucha por la su- 
pervivencia, que implica una seleccidn natural, a travCs de la 
cual s61o sobreviven 10s mas fuertes y desaparece el resto. 

~ s t a  es la clave de la teoria darwiniana, el punto en que se 
aparta de la idea imperante en ese entonces, conocida como 
L'transformacionismo". Esta teoda, propuesta por el bidlogo fran- 
d s  J. B. Lamarck (?1829), explicaba la evoluci6n de las diferen- 
tes especies mediante su transformacidn nattcral ante las condi- 
ciones cambiantes del medio ambiente, y la subsiguiente herencia 
de 10s carackres adquiridos. 

En su obra El origen del hombre (1871), Darwin incluy6 al 
hombre en esta teoria evolutiva. Analizando las pruebas por 61 
reunidas, y aun cuando admitia que hasta ese momento no habian 

29 Cf. M. BEHE: La caja negra de Darwin, Barcelona, Ed. AndrCs Bello, 
1999, p6gs. 60 y ss. 
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sido descubiertos 10s eslabones que co trav6s de obras como Historia Natural de la creacidn (1 868) y 
I n d i d o  de del Universo (1 899). Tomando las ideas de Darwin, in- 
rior, concretamente, del orden de 10s pri tent6 una generalizacidn que unificara cosmologia, biologia y 

La teoria danviniana result6 decisi religi6n, explicando la entera evoluci6n del universo mediante el 
el mod0 de la evoluci6n y aceptaf que me can ism^ de la supervivencia del mis fuerte. De este modo, 
este principio general; en varios aspect fjaeckel "ateiz6" las tesis de su maestro: partiendo de la acepta- 
ra revoluci6n en el pensamiento cien ,,5 de la teoria de la descendencia del hombre de especies infe- 
exenta de w. Por eje riores, daba or demostrado que Cste no es un ser creado, sin0 
nes masivas que sufri6 el planeta d s . T a l  como lo hiciera Laplace rGecto del cosmos, 
restarian el tiempo suficiente para g a S c a l i f i c 6  la idea de Dios como una hip6tesis superflua 
canismo de la selecci6n natural. Los paleo para explicar el origen del hombre y proclam6, por el contrario, 
que estas cadstrofes constituyeron tambiCn sU aparici6n azarosa, conclusi6n inevitable del proceso cientifico 
aparici6n de nuevas e s p e ~ i e s . ~ ~  de la evoluci6n. 

Debe puntualizarse que D m  cz - Se produce asi un choque frontal con 10s creyentes que sos- 
tituyentefisico del hombre, y que henen una nocibnfijista, la cud, en nombre de una interpretaeidn 
explicaci6n sobre su dimensi6n es icritica de las Sagradas Escrituras, supone que Diosae6 un uni- 
deismo, el sabio inglCs mostr6, n $en0 esdtico, completo y acabado, y que ha permanecido idknti- 
sacar conclusiones; distinguiknd co a si rnismo a lo largo de 10s siglos. En este caso particular, se 
cientificas, realiz6 unas breves c bostula la creaci6n directa del hombre, creyendo asi defender su 
expres6 su confianza y, a la vez condici6n de ser creado por Dios. - , 

Dios C r e a d ~ r . ~ ~  Con todo, D Esta idea se remonta a finales del siglo m u .  C. Von Linneo 
polaci6n cientificista. (j-1778) afirmaba que Dios cre6 todas las especies que hoy cono- 

cemos en el principio de 10s tiempos. Es ejemplar el caso de Des- 
2) La deformacidn cientifi cartes: si bien 61 rechazaba la concepcidn fijista, se vio forzado a 
fijista aceptarla, pues creia hacerlo en nombre de la fe. A1 proponer en 

suobra Los principios de la filosofa (1641) la hip6tesis'~voluti- 
Ernst Haeckel ( j- 19 19), va, se resguard6 a si rnismo declarindola una mera fantasia, pues 

de ~ a r ? i i ~ u s o  una c suponia que la fe cristiana exigia sostener la creaci6n micial de 
un mundo plenamente desarrollado. 

Sorprende ver c6mo atin hoy persisten las postuf%s extre- 
30 Cf. R. LEAKEY y R. L 

Editores, 1997. mas, quFhacen que creacionismo y evolucionismo 'persistan 
31 Cf. el libro de F. Comio dos opciones mutuamente excluyentes. N6tese c6mo el co- 

y evolucio'n, Buenos Ai rre%ponsal de la siguiente nota recoge acriticamente esta noci6n 



bipolar (las cursivas son nuestras): "Vista, California: Un debatb 
a1 que asiste toda lanacibn, y que en liltima i n s t a n c i a ~ p ~ ~ a  se% 
resuelto por la Corte Suprema de 10s Estados Unidos de Nortea< 
mkrica, centra la atanci6n de esta comunidad del condado da ~4 
Diego, California. Una mayoria cristiana en la junta de educaci6d 
de la intendencia avanza hacia una politica que ordena la ense; 
iianza del creacionismo en las escuelas publicas. Esto signijicd 
una objecidn a la teoria de la evoluci6n para explicar el origen 
del hombre y el objetivo de implantar la enseiiagza tal como 1; 
relatan 10s libros sagrados para el cristianismo ...".32 

Ya entrado el siglo xx podian leerse, en ciertas "apologias"', 
refutaciones totales y carentes de matices del darwinismo, al qui 
calificaban como falso e inadmsible: "El evolucionismo, enseiia: 
do por 10s panteistas y principalmente por 10s materialistas, tienk 
como objeto negar toda la intervenci6n de Dios enla obra de la 
creaci6n. Presuponala eternidad de la materia [...I EI tan deseado 
trait d'union, o eslab6n de la cadena entre el mono y el hombre 
no ha sido hallado fodavia y no ha existido sino en la imagina- 
ci6n febricitante de 10s evolucionistas...77.33 

Se establece una nueva oposici6n irreductible, esta vez entre 
el evolucionismo (equivalente a ateismo para numerosos cristia- 
nos) y el creacionismo (sin6nimo de fijismo para ciertos cientifi- 
COS). Si el hombre ha sido creado directamente por Dios, enton- 
ces hablar de evoluci6n es negar que el hombre sea ~ r e a t u r a . ~ ~  

Este liltimo conflict0 puede expresarse en estos tCrminos: 
iEl hozbre es exclusivamente fruto de la evoluci6n o fue creado 
por Dios de la nada? 

- 

32 Diario "Clarin" del2315193, art. por Michael Granbeny. 
33 A. RAM~REZ MEL~NDEZ: Breve Apologia de la Doctrina Catdlica, Bue- 
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3) teoria de la evoluci6n y la fe de la Iglesia 

Aun desde un punto de vista estrictamente cientifico, nume- 
iosos pensadores afirman -que puede demostrarse- que es priic- 
ticamente nula la probabilidad de una sucesidn de saltos tan 
complejos en la evoluci6n como para permitir que la aparici6n 
del hombre sea por mero a ~ a r . ~ ~  Estos datos permiten aludir a la 
acci6n de un Dios que, con su Providencia, conduce sutilmente 

nos Aires, 198 1 ,  pbg. 93. 
34 Cf. una descripci6n mmb detallada de la controversia creacionismo vs. 

evolucionismo en M. ARTIGAS: Lasfronteras del evolucionismo, pbgs. 139-156. 

el cosmos en evoluci6n hacia una organizaci6n y complejidad 
crecientes- 

Ahora bien, sin menoscabo de estas consideraciones, debe 
aclararse que la Iglesia se ha pronunciado formalmente respecto 
de] tema de la aparici6n del hombre. El documento Humani Ge- 
neris, dado a conocer por el Papa Pio XI1 (j.1958) el 12 de agos- 
to de 1950, representa un punto de inflexi6n en la historia de las 
relaciones ciencia-fe. Pio XII admite que la hip6tesis del evolu- 
cionismo no es per se incompatible con la fe cristiana, siempre 
que se confiese que el alma humana es creada directamente por 
Dios: "...el magisterio de la Iglesia no se opone a que el tema 
del evolucionismo, en el presente desarrollo de las ciencias 
hurnanas y de la teologia, sea objeto de las investigaciones y 
discusiones de peritos en uno y otro campo. Siempre, desde 
luego, que se investigue sobre el origen del cuerpo humano a 
partir de una materia ya existente y viva, porque la fe cat6lica 
nos obliga a mantener la inmediata creaci6n de las almas por 
Dios ...".36 

Seria correct0 aqui puntualizar que admitir no implica de 
suyo aceptar. No es tarea del Magisterio canonizar ninguna pre- 
misa cientifica, por miis verosfmiP que 6sta fuese; establecer su 
grad0 de validez es una tarea irrenunciable de 10s propios eienti- 

- - 

35 Cf. I,3,b,3 el ejemplo reciCn citado en "Azar y Providencia". 
36 Pfo XII, Humani Generis, n." 36. 
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f i ~ o s . ~ ~  Por otro lado, notemos que es - evoluci6n inmanente de la materia. ES ~1 mismo quien llama 
alguno clausura todas las complejas cu desde si hacia SI a la persona; la voluntad de trascendencia que 
problem6tica de la ev0luci6n;~~ su exc fiesta no es un simple eco espurio de alguna ley biol6- 
de, tal como apuntamos, en haber - dca, psicoldgica o sociol6gica. Justamente porque esta persona 
dad esencial de la teoria de la evol Dios, posee una dignidad inalienable, m6s all6 de cual- 

No debe considerarse, sin em ircunstancia hist6rica o cultural.40 
cia1 divina relacionada ~610 con la ente, consignernos que son mliltiples 10s problemas 
cual introduciria un cuestionable cos, filos6ficos y teol6gicos surgidos del asi llamado um- 
actlia directamente en el momen la horninizacidn, entendido como el momento de la evo- 
existir cada nuevo ser humano, es n a partir del cual puede considerarse que existe ya un" ser 
una unidad personal corpdreo-e p6logos debaten a h  hoy acerca de 10s signas 
engendrada como un alma encarnada, simultiineo de la 1 cruce, de este umbral, como el desarrollo del len- 
acci6n inrnediata de Dios y de lo e abstracto, el rito de conservaci6n de 10s muertos, la habili- 

Tampoco la evoluci6n corp car herrawientas, la creaci6n del arte, el de'scenso 
espiritual del hombre. Para qu la copa de 10s hboles, el surgimiento del bipedis- 
capacidades como persona e o de la visi6n estereo~c6pica.~~ Ahora bien, todas estas son 
estructura psicofisica acorde c anifestaciones de ese ndcleo irreductible que es su dimensi6n 
rial permiti6 que surgieran e ue el hombre es hombre, lo es, en dltima ins- 
teristicas como el pulgar op a que Dios le ha donado un alma espiritud. Y 
truir instrumentos o desarr cede, por principio, el Ambit0 de las ciencias 
irguieran sobre sus pies p 
zontk, que desarrollaran 
articular su lenguaje y un 
ronal para pensamientos abstractos, etc. 

La 1~1esia quiere resguardar la magn espiritual del ser 
humano como un don divino, y no como de la 

37 Cf. 1,3,a,3: "La Iglesia y la afirmaci6n de 1 justa autonomia del cos- 
mos". I 9 

38 Tal como la cuesti6n del umbral de homini acio'n que reseiiaremos en 
seguida. 

39 Cf. G .  CANOBBIO: Pequeiio diccionario de eologfa, art. "Creacionis- 
mom. ? 

40 Para 10s mliltiples desafios que plantea la bioe'tica puede consultarse 
la obra Que' es la Vida?, con una variedad de articulos que versan sobre 10s 
problemas epistemol6gicos, biol6gicos, psicol6gicos, sociales y Cticos que 
surgen del misterio de la vida humana. A. SCOLA, iQut  es la Vida?, Buenos 
Aires, 1999. 

41 Cf. para una presentaci6n panorhica del tema del "umbral de homi- 
nizacibn": F. ARNAUDO: Creacibn y Evolucio'n, p6gs. 137-144. Para profundi- 
zar el tema ver por ejemplo K. RAHNER y P. OVERHAGE: El problema de la 
hominizacio'n, Madrid, 1973. 
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4 )  La fe de la Iglesia y la ex&gesifi2 magisterial de 10s textos 
biblicos 

Presentamos aqui una respuesta mAs abarcadora que la esbo- 
1 

zada en cada uno de 10s tres primeros abordajes (cosmologia, 1 
biologia y antropologia), pues bajo la especificidad de 10s diver- ; 
sos conflictos estudiados subyace una cuesti6n en comun, a sa- i 
ber, la recta interpretaci6n de 10s textos bfilicos. 

a) La interpretaci6n fundamentalista 

Antes de ver cud es la posici6n del Magisterio acerca de la 
interpretaci6n biblica, resulta Gtil tener en cuenta el problerna del 
j%ndamentalismo biblico. Segun esta corriente, no hay trabajo al- 
gun0 de interpretacibn. Como no existe otro mensaje que el 
impreso en el texto, no es necesario el esfuerzo hermentutico de 
ir del signo a1 significado. El fie1 s61o debe atenerse a lo que estfi 
escrito: Dios cre6 literalmente a1 hombre con bar1-0,~~ ca1liin6 por 
el jardin del o detuvo el sol por medio de Si nun- 
ca se presenta ninguna contradicci6n 16gica, no se debe a que el 
mundo tenga una consistencia propia que ser respetada, sino a 
que bios puede suspender las leyes fisicas a su antojo. Se desde- 

42 Por exe'gesis nos referimos a1 conjunto de ttcnicas cientificas para la 
interpretacibn del texto biblico, y por hermene'utica, a1 arte que, a partir de 10s 
resultados de la extgesis, incorpora ademh consideraciones filos6ficas y exis- 
tenciales para el surgimiento de la cabal comprensi6n del mensaje por parte 
del lector. Para interiorizarse sobre la ciencia de la hermentutica de 10s textos 
biblicos, puede recunirse, por ejemplo, a. S. CROAT~O: Hermene'utica biblica, 5 

Buenos Aires, 1984. 
43 Gn 2,7. 

Gn 3,8. 
45 JOS 10,12. 
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i .. 
, elementos como la tpoca de composici6n, el gtnero literario, 

/ las uadicione~, 10s destinatarios, ya que resultan totalmente su- 
2 e d ~ ~ ~  a1 no existir la tarea interpretativa. Simplemente, la Bi- 
t -- p- blia es exacta en todos y cads uno de sus detalles, pues es Palabra 

de Dios. 
q,. ~ a s a d a  en una historia real de principios del siglo xx, la 
kEcula Heredarbs el Viento recrea el juicio a un joven profesor 

biologia por ensefiar las doctrinas de Darwin en su escuela. En 
in dialog0 entre el abogado defensor y el fiscal (un predicador 
&damentalista invitado por el pastor del pueblo), el primer0 le 
demuestra a1 segundo las paradojas generadas por una posicidn 
bndamentalista a ultranza. El defensor muestra un f6sil a1 predi- 
cador, afrrrnando que posee 10.000.000 de aiios de antigiiedad, 
per0 tste rechaza de plano esa posibilidad, ya que "segdn el c6m- 
put0 de las edades de 10s patriarcas, el mundo ha sido creado en 
otoiio del4004 a. C. a las 9 de la maiiana". Entonces el defensor 
contraataca, pregunthdole si el primer dia pudo haber durado 
mis de 24 horas, a1 no haberse creado el sol hasta el cuarto dia. 
A1 responder el Reverend0 afmativamente, remata:  podri ria 
tambitn haber sido de 25 horas, 30 horas? ... iDe 1 mes, 1 ~ o ,  
100 afios, 10.000.000 de d o s ?  ..." ~ s t e  es s6lo un ejemplo de 10s 
callejones sin salida a 10s que conduce la interpretaci6n literal de 
la Biblia. 

La interpretaci6n fundamentalista aplicada a 10s primeros 
capitulos del libro del GCnesis provoca el gran malentendido 
tanto entre fieles cristianos como pseudocristianos. La siguiente 
es una objeci6n interpuesta por 10s Testigos de Jehovd en un 
manual editado con dos millones de ejemplares en su primera 
edici6n inglesa: "Genesis 1,ll-12 dice que la hierba y 10s &-boles 
fueron hechos de mod0 que cada tipo de vida vegetal produjera 
'segdn su genero'. Los versiculos 21, 24 y 25 aiiaden que Dios 
cre6 a cada tipo de criatura marina, criatura volante y animal de 
la Tierra 'segun su genero'. Lo que ahi dice no permite concebir 
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que un tip0 basic0 de organism0 vivo evo ba que debia existir un Creador, tal como era expresado 
mara en otro [...I En cuanto al hombre del GCnesis- El Papa Juan Pablo II matiz6 luego estas 
'Procedi6 Jehovh Dios a fonnar al ho nes, distanciiindose de la visi6n un tanto concordista de 
viviente que ya existiera, sino] del po or.47 Puede admitirse, en cambio, una cierta evidencia 
sus narices el aliento de vida'. En es de la presencia y la sabiduria del Dios Creador en cier- 
evoluci6n7 sino, m8s bien, la descri scubrimientos ~ientificos.4~ 
~ a " . 4 ~  

b) La posici6n del Magisterio sobre la hermenCutica de 10s 
Cabe aqui una advertencia: asi textos b i b l i ~ o s ~ ~  

taci6n fundamentalista de la fe bib1 
caer en un concordismo, es decir, Antiguamente, varios Padres de la Iglesiaso sostenian la ex- 
do de 10s textos de las Sagradas E plicaci6n fijista de la creaci611, pues fue durante siglos la 6nica 
"pruebas" para con cosmovisi6n disponible. Cuando apareci6 el evolucionismo en el 
versa. ~iglo XIX, Cste fue tomado por varios pensadores ateos como una 

Tristes muestras de esto so demostraci6n cientifica de sus convic~iones.~~ Como ya mencio- 
razdn (1955) de W .  Keller, quie sar el evolucionismo equivalia, a 10s ojos de muchos 
historicidad de una multitud de creyentes desconcertados, a negar la creaci6n divina del mundo y 
caprichosamente con ciertos del hombre. Por esto fue rechazado por aquellos autores cat6licos 
m8s grave a6n el caso de que no supieron discernir lo esencial de lo contingente, tanto en 
Velikovsky elabora una d su propia fe como en la teoria evolucionista. Desde el Magisterio 
divisi6n del Mar Rojo y 1 se tomaron algunas medidas disciplinarias para impedir la difu- 

'Sin llegar a es si6n de estas opiniones, consideradas en aquel momento peligro- 
cuado establecer correla 
siete dias de la creaci6n 
se la luz" y el Big Bang 

47 Cf. JUAN PABLO n: Discurso a 10s participantes en la sesibn plenaria 
ci6n en la recepci6n m de la Pont~$ciaAcademia de Ciencias, de13 de Octubre de 1981. 
famoso discurso del P 48 CTI, Communion and Steworship, 2004, pfig. 65 y ss. 
Ciencias de 195 1. El 49 Para ahondar en el tema de la historia de la evoluci6n de la exCgesis 

miento del Big Ban en la Iglesia puede leerse el librito de Andr6 Paul: La inspiracibn y el canon 
de llas Escn'turas, Cuadernillo biblico nro. 49. Navarra. 1980. 

50 San Agustin es una notable excepci6n; en varias de sus obras expone 
su teona de las "razones seminales", las cuales Dios introdujo en el seno de la 

46 WATCHTOWER BLBLE AND TRACT SOCIETY o NEW YORK: Razonamien- i materia infonne para que se desarrollasen segun el plan por EI establecido. 

to a partir de las Escrituras, New York, 1985, pig. 89. 51 Cf. Pensadores como E. Haeckel o K. Marx. 
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sas para la fe; per0 jam& se las conden6 formalmente. Pasada la 
tormenta de ese siglo, la Iglesia fue fijando gradualmente las ba- 
ses para una correcta hermenkutica de las Sagradas Escrituras. 

En 1893, Le6n xm, en su Enciclica Providentissimus Deus 
afirm6 que no era intenci6n de 10s escritores sagrados ensefiar 
acerca de la "estructura intema de las cosas sensibles"; por eso, 
no existe incompatibilidad entre el quehacer teol6gico y el cien- 
tifico, "mientras ambos se mantengan dentro de su propio terre- 
no".52 En 1909, la Pontificia Comisi6n BMica respond% negati- 
vamente a la consulta sobre si la investigaci6n cientifica debia 
ajustarse exactamente a1 relato del G k n e ~ i s . ~ ~  En 1943, Pio XII, 
a1 referirse en su Enciclica Divino aflante Spiritu al discerni- 
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de su cultura, segcn 10s gkneros literarios usados en su 

agradas Escrituras emplean, por cierto, una gran varie- 
neros literarios a lo largo de sus diversos libros: el rnito, 

la leyenda, la narracidn histbrica, 10s c6digos legales, la genealo- 
~ a ,  la apocaliptica, la poesia littirgica, la literatura sapiencial, el 
b o ,  el Evangelio, las epistolas, etc. El mito, gCnero de particu- 
lar importancia para el tema que nos ocupa, es "una narraci6n 
simb61ica que pretende explicar una condicidn fundamental, c6s- 
mica o humana, remonthdose a sus supuestos origenes en un 
tiernpo y espacio primordiales, de ordinario de carhcter religio- 
so".56 Este remitirse a 10s tiempos .findacionales, antes de que 

rniento del llamado "sentido literal" en las Sagradas Escrituras, 
afirm6 que "hace falta absolutarnente que el exegeta se remonte 
con la mente, como si dijkramos, a aquellos remotos siglos del 
Oriente para discemir y reconocer quk gCneros literarios quisie- 
ron usar y de hecho usaron 10s autores de aquella edad remota. 
Para eso tiene que servirse de 10s recursos de la historia, la ar- 
queologia, la etnologia y otras ~ ienc ias" .~~  

En 1965, la Constituci6n dogmhtica Dei Verbum del Conci- 
lio Vaticano I1 declar6 que para descubrir la intenci6n de 10s 
autorks sagrados se debe, entre otras tareas, "atender a 10s 'gkne- 
ros literarios', puesto que la verdad se propone y expresa ya de 
maneras diversas en 10s textos de diverso gCnero hist6ric0, prof6 
tico, poktico o en otras formas de hablar. Conviene, ademiis, que 
el intkrprete investigue el sentido que intent6 expresar y expres6 
el hagi6grafo en cada circunstancia, seglin la dicci6n de su tiem- 

52 LEON XIII : Providentissimus Deus, n." 42. 
53 Pontificia Comisi6n Biblica, Sobre la historicidad de 10s tres prirneros 

capitulos del Gknesis (30 de junio de 1909). 
54 Plo XII: Divino aflante Spiritu, n.O 20. 

- - 

comenzara la historia, es un intento de establecer 10s origenes de 
re&dades esenciales del mundo humano. No debe pues confun- 
dirselo con una fhbula ni tachai-selo de relato infantil; por el con- 
trario, para referirse a ciertas verdades no basta el lenguaje cienti- 
fico ni la cr6nica histbrica, que por su propia naturaleza deben 
limitarse a la descripci6n e interpretaci6n de lo fenomknico. Asi 
como la poesia, el mito es capaz de llegar hasta el niicleo ultimo 
de las causas de realidades como el sentido de la existencia, el ori- 
gen del mal o el acontecimiento del amor. Ya hablaremos miis ade- 
lante sobre 10s rnitos en 10s pueblos del antiguo Oriente Medio. 

Otros gCneros emparentados con el relato mitico son la 
leyenda, que es un relato memorial que narra las hazaiias de un 
heroe del pas ad^;^^ y la alegoria, muy empleada como recurso de 
interpretaci6n por la antigua Escuela teol6gica de Alejandria. A 

55 DV 12. El "hagibgrafo" es el redactor sagrado. 
56 Cf. G. FLOR SERRANO y L. ALONSO SCHOEKEL: Diccionario Tennino- 

lbgico de la ciencia biblica, t6rrnino "mito". 
57 Cf. antiquisima Epopeya de Gilgamesh en la literatura sumeria, origi- 

nada hacia el siglo xxv a. C. TambiCn las leyendas biblicas de David y Goliat 
(1s 17,23 y ss.); de Sans6n y Dalila (Jc 16,4 y ss.); etc. 
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diferencia del mito, cuyos hstintos simbo 
ciones de multiples sentidos, la alegoria 
najes y gestos con significados univoco 
ejemplos posibles, Plat6n (f-347 a. C.) 
goria en el asi llamado "mito de la cav 
citar la alegoria de AbimClec y 10s 
exCgetas, el entero libro de El Can 
NT hallamos, entre otras, las alego 
y la de La vid y 10s ~amzientos .~~ 

En vista de todas estas medi 
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pasale del anuncio del Angel a Maria65 se aplica a la profecia del 
Emanue166 la plenitud de sent id^.^^ 

c) El contenido esencial del relato bl'blico 

Juan Pablo 11, en la audiencia general del 29/1/86, refiriCn- 
dose a 10s relatos de la creaci6n en el libro del GCnesis, admiti6 
explicitamente que "]as investigaciones sobre el origen y desarro- 
110 de cada una de las especies 'in natura7 no encuentra en esta 
descripci6n norma dguna 'vinculante' , ni aportaciones positivas 

travCs de las cuales Dios ha hablado a su el documento 
de la Pontificia Comisi6n Bl'blica La 
en la Zglesia (1993) destaca el hecho 
biCn verdadero autor de las Sagradas 
palabra son al mismo tiempo de Dios 
todo en la Biblia viene a la vez de 

Por dltimo, estas enseiianzas 
el llamado sensus plenior 
go de aplicar 10s mCtodos 
inspiraci6n del Espiritu 
aunque igualmente 
de la intencio'n 
pasajes del AT 

de inter& sustancial. Miis adn, no contrasta con la verdad acerca 
de la creaci6n del mundo visible (tal como se presenta en el libro 
del GCnesis), en linea de principio, la teoria de la evoluci6n natu- 
ral, siempre que se la entienda de mod0 que no excluya la causa- 
lidad divina". 

Hoy esta claro que 10s hagi6grafos no quisieron nunca narrar 
una cronologia asCptica de hechos hist6ricos o describir cientifi- 
camente alguna ley c6smica. Los relatos de 10s primeros capitu- 
10s del libro del GCnesis recurren a1 gCnero mitico, rico en sim- 
bolos e imagenes pokticas, para mostrar la creaci6n del universo 
y del hombre. Pero esto no implica un interCs especial en develar 
el co'mo de tal creaci6n. 

La intenci6n fundamental es procIamar a 10s israelitas que 
Dios, ese Dios que 10s liber6 de la escIavitud de Egipto hacikndo- 
10s su Pueblo elegido, es el Sefior de todo, pues todo ha salido de 
sus manos; al hombre le otorga un don dnico, diferencihdolo del 
resto de las creaturas, y lo invita a prolongar su obra creadora. En 
resumen, el hombre, aunque es una creatura mas, tiene una chis- 
pa divina que lo ubica en la cdspide del mundo, como su pastor. 

58 Platdn, La Reptiblica, VII, 5 14a y sig. 
59 Jc 9,s y SS. 

60 Cf. la interpretacidn en la introduccidn a 
Jerusal6n. 

61 Jn 10,14 y ss. 
62 Jn 15,l y ss. 

65 Mt 1,23. 
66 IS 7,14. 
67 Cf. PONTIFICIA COMISION B~LICA,  ob. cit., 11, B.3. 

eete libro en La Biblia de 

63 PONTIFICIA COMISION B~BLICA, La cidn de la Biblia en la 
Iglesia (1993), LU, D.2. 

Cf. Art "sensus plenior" en G. FLOR y L. ALONSO SCHOEKEL, 
ob. cit. 
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Por su inteligencia y su posibilidad de autodetenninaci6n, es, bra Tdtem y Tabti (1913), Freud pretendio establecer 
ademis, el 6nico ser capaz de entablar un didogo con su Crea- es socio-hist6ricos de la religibn, releyendo el episodio 
d0r.6~ Esta Revelaci6n comporta una novedad; ante una noci6n original. En 10s origenes de la civilizaci6n humana, la 
ciclica de la vida de 10s pueblos vecinos al del Israel, en la que ei se rebel6 contra su regente, lo asesin6 y substituy6 
hombre s61o era espectador de la eterna repetici6n de lo mismo, $or t6tem. Pero surgi6 una "nostalgia del Padre" con el consi- 
a travks de 10s ciclos: de 10s &as, las estaciones, las inundaciones guiente sentimiento de culpabilidad, que el ser humano ha inten- 
y las fases de la l ~ r r a : ~ ~  &do en vano expiar basta hoy mediante la practica religiosa. 

Los escritos de Freud sobre la religi6n que mayor repercu- 
si6n han tenido son Elporvenir de una ilusidn (1927) y El males- 

d. Desde la psicologia: ~ E s  Dios una obsesion neurotica uni- 4 tar de la cultura (1930), en 10s que pretendi6 explicar la actitud 
versal? reIigiosa mediante ciertos mecanismos psicopatol6gicos. Sus 

pacientes con comportarniento neur6tico-obsesivo se caracteriza- 
1) Freud y su concept0 de Dios como "ilusidn infantiloide" ban por la repetici6n rigurosa y secuencial de ciertos actos des- 

provistos de sentido, per0 cuya omisi6n les acarreaba culpa y 
El neur6logo austnaco Sigmund Freud (t 1939) es mundial- temor. Asi, Freud crey6 ver en la religi6n la manifestaci6n anal6- 

mente reconocido como el descubridor del sustrato de lo incons- e una "neurosis obsesiva ~niversal"?~ Percibi6 la liturgia 
ciente en la psiquis humana y el fundador de la tCcnica del psico- cristiana como la mejor encarnaci6n de esta neurosis; en ella el 
aniilisis. Afirmaba Freud que el ser humano es una realidad celebrante repite, escrupulosamente, unos gestos aparentemente 
pulsional, expresi6n de sus basicos instintos de eros (amor) y ilbgicos, per0 que estima de decisiva importancia. Freud conclu- 
tdnatos (muerte).70 La imposici6n social de la renuncia a estos ia que la religi6n no es mas que el intento de satisfacci6n de 
impulsos, transforma a Cstos en deseos insatisfechos, y asi el deseos i n m a d ~ r o s . ~ ~  Dios es fruto de una mentalidad neurbtica, 
hornhe, frustrado, tendera a fugarse de la realidad en busca de una simple ilusi6n infantiloide, pues retrasa la maduracion del ser 

soluciones sustitutivas con que poder sublimarlos. Es aqui donde 
la religi6n juega su papel f~ndamental .~~ 

2)  La idea de Dios y la psiquis humana 

68 Cf. Gn 3,9 y ss. 
69 Cf. un anailisis detallado de 10s dos primeros capitulos del Gtnesis en 

10s incisos "La creaci6n del universo en 10s primeros relatos del libro del 
Genesis" (III,l,a) y "La creaci6n del hombre en 10s primeros capitulos del ' 
Gtnesis" (Ill, 1 ,d,2). 

70 Cf. S. FREUD: El malestar de la cultura en Obras Completas, torno 
XXI, Buenos Aires, Ed. Arnorrortu, 1986, pig. 1 15. 

71 Cf. Ibid., pigs. 94, 123 y ss. 

Sometidas las actitudes del creyente a una hermenkutica 
atea, podrh ciertamente establecerse ciertas analogias formales 

72 S. FREUD: "El p o r v e ~  de una ilusibn", en ob. cit., pig. 43. 
73 Cf. S. FREUD: art. "Los actos obsesivos y 10s ritos religiosos" (1907). 
74 S. FREUD: "El porvenir de una ilusi6nn, en ob. cit., pigs. 17 y ss.; 30 y ss. 
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I con algunas manifestaciones psicop6ticas. ucede que, excluida ,,  ent ti do dltimo Y una consiguiente liberaci6n de sus neuro- 
la certeza fundamental de un Dios actuante n la historia y en el 
hombre, sere casi inevitable considerar a1 h rnbre de fe como un 
alienado, y a Dios como un subproducto de su psiquis enferma. 
Puesto que Freud parte de su convicci6n e la inexistencia de e. Desde la sociologia: ~ E s  Dios un concept0 de una etapa pri- 
Dios, Cste no puede ser sino una "ilusi6n in antiloide", un espe- mitiva de la humanidad? 
jismo de la mente alienada. 

Reparernos en esta conclusi6n, qu 1) El relativism0 cultural 
ateos podrian suscribir: "Dios es un fen6 
el empleo de la preposici6n "de" verific El pensador franc& Auguste Comte (1-1857), a1 cual ya 
llaman una "petici6n de principio" (es d hemos aludido brevemente, fund6 la corriente filos6fica del posi- 
sin una previa fundamentacibn). Es tivismo y sent6 las bases de la sociologia moderna. En su Discur- 
necesita representar de alg6n mod0 a so sobre el espiritu positivo (1844), postul6 una "ley de 10s tres 
momento dialkctic0 en su proceso de estadios" que grafica la evoluci6n intelectual de la humanidad: la 
go, este hecho no autoriza una ext religidn f ~ e  el primer estadio en el desarrollo de la humanidad, 
“en3' por el "de" antecitado, dict en la que el hombre busc6 de mod0 ficticio la verdad absoluta en 
sino una pertenencia de Dios a la Dies, asignhdole la explicaci6n de 10s fendmenos naturales. Le 

Los estudios de la "fenomen sucedi6 la etapa metafisica, donde se busc6 la verdad absoluta en 
hacia principios del siglo XX, h la raz6n; las diversas manifestaciones fisicas del entorno eran 
del hecho religiose, con manife ah01-a atribuidas a fuerzas abstractas. Comte anunciaba el adveni- 
a otras ~ i e n c i a s . ~ ~  Por otra parte miento de la etapa positiva 0 cient$ca, donde par fin el hombre 
de ~ & l  Jung (t 1961) y Erich F renunciaba a encontrar una verdad absoluta, sun una explicacidn 
revalorizaron el papel de la re1 acerca del funcionamiento del mundo, y se atenia a las cosas tal 
ciente. Victor Frank1 (t 1997), coma se manifiestan, sin intentar valoraci6n alguna. El 6nico 
constituye tal vez el ejemplo conocirniento v5lido seria, pues, el empfrico. 
logoterapia, una terapia don En su mommental Curso de fifilosofia positiva, escrito en 
te con su propio sentido exi seis volhmenes entre 10s aiios 1830 y 1842, Comte expus0 los 
un escape neur6tic0, Fr principios programgticos de su cosmovisi6n y proclam6 que su 
del paciente de su prop $om representaba el triunfo del naciente " e s p s ~  positive", que 

75 cf. J.  MAR^ VELASCO, lntroduccibn a la enomenologia de la reli- 

i gibn, Madrid, Ed. Cristiandad, 1982. 
76 Cf. V. FRANKL, El hombre en busca del sentido, Barcelona, Herder, 

199 1 ; La presencia ignorada de Dios, Barcelona, Herder, 1994. 
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recurria a una explicaci6n verdaderamente racional de 10s he: 
chose La nueva ciencia proporcionarfa 10s fundamenfos de una 
sociedad tambikn nueva, y la proyectaria a Un brillante ponenir..': Es frecuente considera- estos discursos como pertenecientes 

En esta misma linea, otros soci6logos postularon luego que ' a las ciencias sociales. Sin embargo, su punto de partida es el his- 
un valor expresado por una cultura dada es inmanente a esta, y toricismo f i l o ~ 6 f i c o ~ ~  que, coma vimos, considera el concept0 de 
que results acientifico trasladarlo a otro lugs 0 kpoca- Par eso, ~erdad com0funciona1 para una deterrninada Cpoca, relativizan- 
debe renunciarse a todo intento valorativo h e m  del propi0 siste- do asi valores que fundamentan la dignidad humana. A1 asumir 
ma de referencia. Las verdades Ctico-religiosas del cristianism0 ismo, se traiciona el recto ejercicio de 
estarian asi asociadas exclusivamente a 10s moldes culturales de cia positiva, a saber, la necesidad de partir del data me- 

la Cistiandad y resultanan enteramente extemporii.Ileas erificable (premisa qUe C0mte consideraba par demb 
aplicadas al mundo actual. fundamental para el propio positivismo). 

Asi, por ejemplo, W. Dilthey (t 19 1 11, fil6sofo alemiin de la De mod0 similar a1 caso anterior, se parte aqui de una visi6n 
historia, preten&a establecer una ciencia "subjetiva" que abarcara filos6fica que excluye un nivel trascendente a las fuerzas inkahis- 
el &echo, la religi6n y el arte, y qUe, prescindiendo de la meta- t6ricas, y se postula entonces el surgimiento de la religibn ,-orno 
fisica, se fundara en la historia, en su diversidad de experiencia un fatal emergenre de ciertas condiciones culturales primitivas. 
socio-cu~~r~es.77 Ahora bien, Dilthey entendia la historia coma Mas cuando se pretende indagar sobre 10s origenes sociales de la 
un flujo incesante de sucesos singulares, incapaces de revelar religidn, Para hego considerarla como una etapa superada de la 
nomatividad ni conocimiento universal dgunos. No existe una humanidad, se Park Una VeZ m8s de una petici6n no cientifica de 
verdad permanentei sino una emergencia de postulados, vaidos pincipio: se asume que la religi6n es una manifestacidn deriva- 
s610 para determinagla situaci6n hist6rica. P0r su pme, recogien- da de ciertos prOCeSOS sociales, rechazando a priori su especifici- 
do la Enea del Circqlo de Viena, K. Popper recus6, en n0mb1-e de 
la dimocracia, la teofia polltica de fil6sofos COmo Platbn, Hegel Nos hemos ProPuestO, en esta primera parte, trazar un pano- 

Marx, e inst6 a renunciar a la bhsqueda del sentido de la histo s diferentes factores que contribuyen a nuesua precon- 

ria, a re- esfuer;zos para logar el bienestar concreto de la SO 1 mundo y de Dios, a mod0 de proleg6meno a la expo- 
~ i e d a d . ~ ~  fe de la Iglesia. Tal como hemos vista, estas visiones 

no resultan neutras en nuestra opci6n de fe, sin0 que, par el con- 
trario, la condicionan grandemente. Habiendo intentado esta 
ineludible purificaci6n de nuestras miradas, es hora de el 
mensaje mismo de la Revelaci6n. 

77 Cf. W. DJLTHEY, La esencia de iafilosofio, Buenos Aires, Ed Losada, I 
2004. 

78 Cf. K. POPPER, La sociedad abierta y sus enemigos, Mexico, El Plane- I 
ta, 1992. I 79 Cf. J. B. VICCO (t1679), y el ya aludido W. DILTHEY 
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Aires, Ed. Paulinas, La fe cristiana no es una doctrinafiloso'iJica, una reflexi6n 
sistemiitica a partir de la sola razo'n que intente pensar 10s gran- 

1979. des temas que nos sdgan al paso. Lo primer0 para el creyente es 
Buenos Aires, Ed. Don la conviccidn de que Dios rnismo ha actuado decisivamente en la 

historia en Jesucristo, y au'n hoy sigue hacikndolo. 
en Jesucristo, Madrid, Es oportuno aclarar quC es la teologia. El tCrmino significa 

en griego "tratado sobre Dios", y es la ciencia que estudia aDios 
Escriruras, Cuadernillo 

a la luz de Su propia Revelacio'n, plasmada en las Sagradas Es- 
d980. 

Buenos Aires, EDUCA, crituras, y prolongada en la Tradici6n y el Magisterio de la Igle- 
sia. Debe distinguirse de lafilosofia, que tambien puede, entre 

metafi'sicos, Bar- otros temas, meditar sobre Dios ("teologia natural"). Pero mien- 
tras Csta se ejercita exclusivamente en el Ambito de la rg6n hu- 

:Barcelona, Ed Herder, mana, aquCIla comienza su reflexi6n partiendo de la aceptaci6n 
de la Revelacibn divina. En el argument0 de la autoridad de Dios, 
encuentra la raz6n un fundarnento incomparablemente miis s6li- 
do que cualquier esbozo que pueda construir thicarnente desde si 
misma. A1 reconocer, desde la fe, a Dios revelante como el-objeto 
de la teologia, esta disciplina posee una certeza mayor que el 
resto de las ciencias humanas, que se apoyan, como queda dicho, 
s610 en la inteligencia y por ende son falibles- 

La confianza en la intervenci6n divina en la historia otorga 
un sentido decisivo a nuestra vida, pues nos abre a la compren- 
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