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Ag radezco lo  i nvita ción q ue me ha 
hecho Monseñ or Lu is F ernando Rod ríg uez,Rector 
de n uestro U n ivers idad Pontif icio Bo l ivaria no  y 
los buenos oficios de l  Deca no de lo F acu ltad 
de T eo log ía el R .P.  Diego Mo ru l o ndo poro tro 
ta r este temo de los pro legóme nos de lo  Corto 
E ncíc l i ca Caritas i n  Ve ritote e n  el i n ic io de los 
festividades con los  q ue se con m emora n  los 7 5  
añ os de l o  presencio y a cción de esto U n ivers i 
dad por todos q uerido  y por l o  q ue e l la  s ign ifico 
como savia q ue c i rcu lo  a n i ma ndo con sus estu 
d ia ntes y egresados la certez a de una  Colombia 

· pos ib le  fie l  o los va l ores de l  C ristia n ismo y a l  
sano espíritu Bo l iva ria no, gest or de derechos y 
deberes q ue tute lan  la  a uténtico l i berta d .  

Se u ne n  aq u í  hoy e n  esta Au la  Máxi mo ge
neraciones d iversas desde q u ienes ya cum p l ie 
ron con lo  to rea de ser testi mon io,q u ie nes está n 
prestá ndo los y de aq ue l l os q ue se prepara n  a 
reci b i r  la a ntorcha q ue los h a rá gestores de l  fu 
turo a n i ma ndo procesos con e l  ím petu de l  espí
ritu bo l iva ria no .  

No es  fác i l  l l ega r  a l  coraz ón de una  encíc l ica 
y es lóg ico porq u e  no es u n  escrito q ue respon
do o un afá n  c ientífico.  Uno  e ncícl ica t iene un 
p ropósito de com u n icación pastora l ,  de orienta r 
a los v incu lados a la  ig les ia cató l ica e n  sus d ife 
re ntes esta mentos y, en a l g u nos cosos, se o bre 
m ayormente e n  l os desti nata rios como cuando 
se a m p l ío o l os " H o m bres de Bueno Vol u ntad" .  



Esto se hace s in  ren u nc iar  a la  rea l idad de q u e  
igua lmente u na encíc l ica -sea cua l  sea- es u n  
instru mento d e  "Diá logo con e l  m u ndo".  

Te n iendo en  cuenta la  prioridad de esos p ro
pósitos doctrin a les y past o ra les se debe ac la ra r  
igua l mente - y esto e s  bueno d ec i rl o  porq ue 
hay q u ienes su ponen q ue en  la  esfera de l o  re 
l i g ioso no t ienen cabida otros conoc imie ntos de 
l o  rea l -q ue cada encíc l i ca está respa ldada por 
g ra n  sabid u ría no  sólo de l a  persona del  Pa pa 
q ue la  fi rma sino la  d e  sus asesores, la de las  
academias  pontific ias, l a  d e  la  i nte lectua l idad 
cató l ica y la  de los  m u chos pensadores q ue 
desde á m bitos c ie ntíficos y especial izados h a n  
d a d o  s u s  contri buc iones, han  hecho observa 
ciones y han  a d j u ntado a portes q ue contri bu
yen en  m ucho a la  c la ridad y com p res ión d e  
l os textos .  

Esta es una  de esas ca rtas d i rig ida  ta m bién "a 
todos los hombres de buena vo l u ntad " . ( Ent ién
dase por buena vo l u ntad esa d isposición q ue 
surge de l  buen pensa r y de l  buen sentir y q ue se 
man ifiesta en e l  b ien q uerer a nte l os pró j imos, 
la  natu ra leza , la  v ida y la  creación tod a .  Trad i 
c ion a l mente, y sobre todo en  la  lengua caste
l la na -o españ ola  si se q u iere-, se reg i stra así  
e l  sa ludo d e  l os ánge l es a l  a n u ncia r la  rea l idad 
de l  nac im iento de C risto; m oderna mente se  ha 
va riado a "Gloria  a Dios en  e l  c ie lo  y en la  tierra 
paz a los hombres q ue a m a  el Señor") . 
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Preliminares de la carta 
E l  m u ndo vive una  experienc ia por demás 

i nte resa nte que  se prepara ba desde a ntes que 
term i n a ra e l  seg u nd o  m i leni o  y com e nz a ra e l  
tercero con  e l  por ta l  de  i n g reso de l  S ig lo  XX I . 
Ya se prepa ra ba e l  escenario de la G loba l iza
c ión desde cuando se ce lebró en He l s i nk i  en 
los a ños 197 4 - 197 5 la reu n ión cum bre de 
la"Co nferencia para la  cooperac ión y seg u ridad 
en E u ropa" . Por  entonces se  trata ba de  detecta r 
cuá les era n  los verdaderos prob lem as que am e
nazaban  a l  ser h u m a n o  y ponía n  e n  riesgo su 
supe rvivencia en e l  p la neta . 

F u e esa u n a  reu n ión im por ta nte que rea l iza ba 
en e l  m u ndo de  lo civi l lo  que ya había cum p l i
do la  Ig les ia Cató l ica con e l  Conci l i o  Vatica no 
1 1  en espec ia l  con e l  docum e nto "Ga u d i um et 
Spes", que  exp l icita las  ta reas  de la i g l esia en e l  
m u ndo m oderno.  

He l s i nk itrata de  co rreg ir  e l  i m pacto de  lo  
cum pl ido e n  la  Revol ución de 19 68 en e l  á m 
bito u n ivers ita rio y la  a pa ric ión de una  especia l 
generac ión de  i nte lectua les que  habría de  de 
fe nder y prom over e l  "re lativismo", com o  fo rm a  
d e  perci b i r  l a  v ida y l a  ta rea d e  los seres h um a 
nos en e l l a .  

S e  vivía entonces e n  la p len itud d e  la "Guerra 
fría"q ue era producto del temor, m iedo o espa nto 
que se experimenta ba con la pos ib i l idad a bierta 
de que esta l la ra una tercera conflagración m un
d ia l .  Eric H obsbawm ha escrito sobre el S ig lo XX 
una muy interesa nte ob ra que se titu la "E l  S ig lo de 
las ideas asesinas" .  ( Recué rdese e l  papel cu mp l ido 
por Bened icto XV en su propósito de im ped ir la 
primera guerra m u ndia l y el desa rrol lo de la temá
tica de la paz que de sus reflexiones se deducen) . 

1 I g u a lm ente es el momento en e l  cua l  se va lo
ra e l  pensa r de  J a cq ues Atta l i  y de  qu ienes des
de los a ños 80s soste n íamos que no está bamos 
en "una  é poca de cam bios s ino en u n  ca m bio 
de  é poca" .  

Es la  é poca en la  cua l  las  g ra ndes potenc ias 
se am enaza n  pero viven en paz porque han 
tras ladado e l  esce n a rio de sus confrontacio
nes ideo lóg icas e ntre m a rxismo y ca pita l ism o  a 
los países po bres de l  te rcer mundo. E n  efecto, 
Alvi nTofler en el texto " Las  g u erra s de l  futu ro", 
i nform a sobre e l  g ra n  n úm e ro de  g u erras de  
" ba jo perf i l "  ( las  que  t ienen  com o  esce nario a 
los países pobres y donde mu eren pobres) que 
se h a n  cum p l ido  hasta ese momento en e l  m u n 
do en n úm e ro de  1 60;  u n  dato s ig n ificativo es 
aque l  que  en las 234 0 sem a nas desde 194 5 a 
199 0 so lo  en tres de e l las  n o  h u bo g uerra) . 
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Pues b ien, en ese m u ndo vive e l  joven profe
sor Ratz inger  q u e  es pe rito del Card e n a l  Fri ngs  
en las  ses iones de l  Conci l i o, q u e  es ll a ma do 
a ocupar  l a  cátedra de  teo log ía primero en  
la  U n ivers idad F ederico G u il l ermo de  Bonn, 
l u ego tras ladado a Mü nster y l u ego a Reg ens
b u rg ( Rat isbona), pa ra,fi n a l m e nte, g rac ias  a su  
a m ista d con H a ns  Kü ng q u e  lo  l l eva a F ri b u rgo 
donde padecerá e l  peso de  su fa ma como teó
logo de l  Conc i l i o  y h a b rá de  carg a r  e l  peso de  
su oposic ión a los corifeos de l  re l ativi smo .  E n  
todos esos a ños -s ig n if icativos sobretodo para 
u n  Báva ro - vive como buen  a l e m á n  e l  é xito 

de la E conomía SOC IAL de Mercado que  está 
en co rrespo ndenc ia  con un Esta do SOCIAL 

de  Derecho y busca su i m p lementación en u n  
Mod e l o  SOC IAL de  desarro l l o .  E ste pensar  de l  
n u evo estado, de  l a  n u eva econom ía,es l l eva 
do ade la nte por Kon ra d  Ad enauer  y Ludwig E r
h a rd .  Este experi me nto socio -po l ít ico q u e  fue 
ta n i m porta nte fue propu esto e ntonces como la 
"te rce ra vía" y fue sosten ido  ta nto por e l  m u n
do cató l ico como por e l  protesta nte porq u e  te
n ía un pasado v i ncu lado a la  doctri na  soc ia l 
de  l a  Ig les ia  pero a n i mado por testi moni os de  
com prom iso concreto como los d e  Kette le r  y 
Ko l p i ng  y var iados testi mon ios e jecutados so
bre todo por pastores l u te ra nos .  

Vivía así  Ratz inger  u n a  é poca donde l a  h isto
ria, l uego de una  g ra n  cris is, trata de en contra r  
nuevos ca m i nos.  Hay  que  te ner en cuenta e l  im
pacto de  las  revol uc iones q u e  se suced ieron t ras 
l a  Cort ina de  H ierro y e l  peso de  Karol  Wojtyla 
l uego J u a n  Pa b lo  11- en la  l i beración de  Po lon ia 
y en la caí da de l  M u ro de  Berl ín .  

E n  este m u ndo se mueve Ratzi nger. E s  u na 
é poca en donde las  ideas busca n q uedar  p las
madas en rea l idades .  I ntername nte en e l  m u n 
do cató l ico s e  responde a ese red iseño de  la  
rea l idad de l  m u ndo con  la  rea l iza ción de  los d i 
ferentes sínodos de cada conti nente en donde 
ya en la dé cada de los 9 0- se ha ce u n  d iagnós
tico de la  situación en que  d iscu rre la  vida de los 
seres h u ma nos y se pone en j uego su futu ro . E s  
e l  momento e n  que  l a  I g l es ia trata d e  encontra r  
l o s  g ra ndes desafíos para poder dar  res puestas 
opor tu nas o qu ienes de e l l a  espera n  orientación . 

E n  este com ple jo escena rio, de lo que  se l lama 
la preparación de l a  "Gioba l ización", se prod u jo 
una primera e i n mediata reacción en Juan Pa
b lo 1 1  al a n unc iar  la "Gi oba l ización de la So l i
daridad" como antídoto a los problemas q ue ya 
entonces se insi n ua ba n  desde el egoísmo de l a  
"g lobal ización de  mercados"con s u  tendencia ló
g ica a la acumu lación de la riqueza, a la pé rd ida 
de puestos de tra bajo y a la  profu nd ización de kJ 

pobreza, de l  ham bre y de la excl us ión .  

Es  este uno de  los sectores de l  escenario en 
que  l u ego Bened icto XVI se propone, tras las 
encíc l i cas sobre la car idad ( Deus  Ca ritas est) y 
sobre la  espera nza ( S pes Sa lvi) -la de l a  fe era 
com p romiso ya sa ldado con l a  E ncícl ica F ides et 
Ratio- desa rro l l a r  u n a  posición concreta y rea
l i sta frente a u n  mundo q u e  busca e l  desa rro l l o  
y está busca ndo val ores orientad ores para en
contra rle ca m i nos que sea n propic ios .  
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Las claves de lectura 
Sería tonto no pensa r que  las experiencias vivi

das por una persona no i nf luya n  en sus maneras  
de pensar y d e  senti r. O rt ega y Gasset af irmaba 
aque l lo  de "Yo soy yo y m i  c i rcu nsta ncia".  Hay  
personas que  su ponen que  u n  Pa pa só lo  rec ibe 
sa b iduría en  forma de i nsp ira ción d i recta y que  
no es ese m i smo Espíritu Sa nto e l  que perm ite 
esa forma de insp i ra ción que es vivi r a fondo l a  
rea l idad y poder d iscern i r  de e l l a  a p rendizajes 
que marcan y que lo hacen  dejando improntas 
que son fác i lmente rastreables .  

S i n  duda a l g u no no se va a negar la insp i ra 
ción de l  Espíritu c o m o  s e  percibe de la  m a nera 
trad ic iona l  pero ta m poco se le pueden colocar 
a ese mismo Espíritu ta lanqueras  que l e  imp idan  
i nfl u i r  en  la  h istoria y en  q u ienes la  l idera n  de 
ma neras  m úl tip les .  

Por e l l o  va mos a trata r de rastrear  a l g u nas 
c laves de lectu ra desde las experiencias perso
nal es de Ratzi nger  como jove n,  como sacerdote, 
como perito pontific io, como profesor u n ivers i
ta rio, como a rzobispo y l u ego como ca rdena l  
en  Roma v incul ad o  a la  Curia y enca rgado por  
J u a n  Pa b lo 1 1  de custod iar  e l  tesoro de la Doc
tri na Seg u ra y de h a ber  s ido ¡ u nto al Cardena l  
Roger Etcheg a ray y a l  Cardena l  Alfonso López 
T ru j i l lo ,  al Cardena l  Ta u ra n,e l  g ra n  consejero de 
ese Pontif icado de l a rga d u ra ción que sin d uda 
cambió la  h i storia y colocó otros pu ntos de re 
ferencia que  a todos ob l igan  cuando se trata 
de ver la rea l idad,  de j usti preciar la y de d iseñar  
l íneas d e  a cción para la  h u m a n idad presente . 

Por e l l o  es útil i ndagar  en la  Carta Encíc l ica 
las h ue ll as de todos estos a contecimie ntos que,  
perci bidos y a n a l izados por u n  espíritu y una  
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mente privi leg iados, se convierten en a pren 
d izajes q u e ,  u n idos a la  concepción de vida 
generada desde e l  Eva nge l io ,  y al Magisterio 
conso l idado de la Ig les ia en su doctrina ,  se han  
p lasmado en u n  documento que  ha l legado a 
t ie m po -proactivo se d i rí a h oy-, oport u namen
te, como se  ha ven ido a costu m brando desde 
cua ndo e l Conci l io  Vaticano 11. 

Primera Clave: 
el Concilio Vaticano II 

No hay duda a l g u n a .  Para el Pa pa,  e l  Con
c i l io  Vaticano 11 fue y ha s ido fu ndamenta l y en 
é l  h u nden sus raíces g ra n  ca ntidad d e  l os docu
mentos posteriores producidos por l a  Ig lesia en 
todas  las  d i mensiones b ien sea la  u n iversa l así 
como en  las reg iona les .  

Ratz inger v iene de a hí, de esa experiencia 
fu ndamenta l en la  H i storia de l a  Ig lesia que a 
decir  de J u a n  XX I I I  habría de traer  -a l a bri r l os 
venta na les- el a i re n uevo de la  renovació n .  E l  
"agg iornamento" se  decía -la  puesta a l  d ía- . 
E l  ¡ oven teó logo tuvo u n  pape l  s ign ificativo en la  
asesoría al Cardena l  de Co lon ia  -Josef Fri ngs-. 
Fue a l l í  donde conoció a los g ra ndes asesores 
y consu ltores del Conci l io  como fueron ( H a ns 
Kü ng,  Yves Congar, Karl Ra h ner, Jean Dan ie lou ,  
Sch i l l ebeeckx . . .  ) . 

Term inado e l  Conci l io  - a d iferencia de m u 
chos -e l  profesor de Baviera s i g u e  c o n  fide l idad 
u n ido a las  decis iones de esa asa mblea no solo 
en  lo  teo lóg ico, en l o  especi a l  de lo  l itú rg ico, 
s ino ta m bié n - y, de u na m a ne ra inequívoca , - a  
la  "Gaud ium et S pes" ta l como J u a n  Pa b lo 11 lo  
había igua l mente reconocido a l  trata r de "So l l i 
citudo Rei Socia l is" .  



Hay q u ienes a l  hab la r  de l  Vatica no 11 agota n 
su conoci miento y su esti mación a l  e n u nc iar  
como sus ún icos y g ra ndes logros la  ce lebra ción 
de la m isa en  l engua vernácu la ,  e l  oficia r  de 
ca ra a l  pueb lo o e l  recorte de l os ornamentos 
pr otocol a rios de los car dena les y los obispos . 
E l  Conci l io es mucho más -m uchís imo más-. 
Él recoge en  u n  momento p rivi leg iado el tra 
d iciona l pensar teo lóg ico, la  herencia de las  
reflexiones de Te i l h a rd de Chard in  en  "E l  Fe
nómeno H u ma no", los p lantea m ientos de la 
" N ueva Teolog ía" l ider ada por Jea n Dan ié lou,  l a  
reflexión teo lóg ica de Yves Congar, de H e n ri de 
Lubac, de l  padr e  Chenu y la fuer te contri bución 
de pensadores seg l a res como Jacques Ma rita i n  
y Emmanue l  Moun ier. Va ld ría la  pena h o y  d ía 
revisa r obras  fu ndamenta les q u e  recogen l a s  re
flexiones y el pr oceso cum pl ido por el Conci l io  
para m ira r detrás de é l  la  magnífica construcción 
de la  que la  I gl es ia puede esta r org u l losa . Entre 
esas obras sobresa len las de Agostino Ma rchetto, 
l a  obra fundamenta l y cum bre de Giusseppe Al
berigo, la  obra extraord inaria que recoge las me
morias de H ans Küng,  las muy i nteresantes cróni 
cas de Yves Congar, las ca rtas sobre el Conci l io 
de Helder Ca mara ,  o aque l las de Ma rcos G .  Mc
Grath y del  mismo Joseph Ratz inger. 

Segunda clave: 
Populorum Progressio 

La opor tu n idad en la que  el Pa pa pensaba 
i n ic ia l mente para pub l icar  su encíc l ica soc ia l  
e ra la  d e  rend i rle  u n  homena je  a la  encícl i ca 
pub l icada 40 a ños a ntes por Pa b lo VI , u n  pon
tífice a l  que  Ratz inger debía afectos p uesto que 
Monti n i  er a de los que  ha bía descub ierto en é l  
u n  pensador pr ovidenc i a l .  

Rend i rl e  4 0  a ños despué s  u n  homenaje a u n a  
de l a s  encícl icas m á s  d iscutidas y persegu idas 
de Monti n i  ( la otra fue su encícl ica sobre la vida 
que a u n  hoy despierta i nterpretaciones y postu 
ras encontradas) ; era reedit a r  l o  que  fue "Qua
d ra gessi mo Anno" en  relac ión a " Reru m  Nova 
rum" pero ten iendo en  cuenta que  "e l  p rog reso 
de los pueb los" no sólo estremeció a m uchos en  
l os pr i nci pios doctrina les s ino que  s u po go lpear  
en  su  momento, de manera fuerte, ta nto a l  Mar
xismo como a las corrientes l ibera les extremas 
de l  capita l ismo.  

Celesti no Mig l ior e  ha l legado a afir mar que 
"Car itas i n  Ver itate" es la  " Rer u m Nova ru m" de l  
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S igl o  XXI . Homena je  extraord i n a rio a la  E ncícl i 
ca  socia l  de Pa bl o  V I  ya  que  en e l  mismo i nter ior 
de l  catol ic ismo no fa ltaron qu ienes daban por 
seg u ro que un texto de esos se ha bía escrito a 
espa ldas  de l  Espí ritu Santo . 

En  su  momento - y  a ú n  a hora- sacud ió  y sa
cude ese mensaje pontificio las conciencias .  
H u bo pub l icaciones en l as que  se ed ita ron ( ed i
ta r s ign ifica supri m i r  de l  texto) va rios pá rrafos 
que  a j u ic io de qu ienes fi nanc iaban la edic ión 
mostra ba n que e l  Pa pa se había contag iado de 
izq u ie rd ismos .  H oy día se conocen igua l mente 
pa la bras  y té rm inos que se su prim ieron "por 
prudencia" y en a lgunos países de Lati noamé rica 
l legó a d a rse como razón para 

todo su ser y obra r, cuando a n u nc ia,  cel ebra y 
actúa en  la  ca ridad,  t iende a p romover e l  de
sa rro ll o i nteg ra l de l  hombre", de igua l  modo la  
seg unda: "e l  a uté ntico desa rro l lo  de l  hombre 
concierne de ma nera u n ita ria a l a  tota l idad de 
la  persona en todas sus d i mens iones" . 

Se ve aqu í  u na síntesis  perfecta que  pone 
en  evidencia e l  p ropósito de l  Pa pa por coloca r 
ta mb ié n  en la  nueva encíc l i ca soc ia l  de l  s ig lo 
XX I  la  re iteración de l  é nfasis de esas d i mens io
nes que -a nte e l  prog reso- se tienden a o lv idar 
como es " la perspectiva de una vida eterna s in 
la  cua l  e l  p rogreso h u mano en  este m u ndo se 
queda s in  a l iento" .  

l a  no  pub l icación de a l g u nos 
pá rrafos e l  que  sólo la capaci
dad i nte lectua l  de los e u ropeos 
pod ría entender los .  

'' 
Es magistra l e l  n u mero ll 

de "Ca ritas i n  Veritate" en la 
exp l i citac ión de esta i nqu ietud 
así  como de la  toma de pos i
c ión frente a las  instituciones 
a las  que  -reconocié ndoles su 
val or- l es señal a  l a  insufic ien
cia para satisfacer e l  desa rro
l lo,  más a ú n  si se p iensa en u n  
desarro l lo i nteg ra l .  

I g u al mente ll a m a  l a  atención 
cua renta a ños despué s  que  no 
fuera n  pocos los que  pensa n
do en u n  documento para la  
reu n ión de Apa recida l legara n  
a proponer este texto pontific io 
como docu mento base o tex
to acom paña nte fu ndamenta l 
que  debía ser reconsiderado 
por e l  p lenario de l  ep iscopado.  

Pues b ien ese homenaje era 
el propósito fu ndamenta l del Pa
pa Benedicto y si se mi ra bien e l  
texto de la "Caritas in Veritate" 
abre el capítu lo 1 con el mensaje 
de la  "Popu loru m Progressio" . 
Se resa ltan las dos g ra ndes ver
dades de Pabl o  VI en esa cart a 
a saber: "  . . .  toda l a  Ig les ia,  en 

La educación, 
cuando está permeada 

del buen o 1 o r 
de Cristo, 
di g n ¡f¡ ca la persona 

humana, le permite verse 

yvalorarseen 
su auténtica dimensión 

de hijo de 
Dios ... 

'' 
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Ese desarro l lo  i nteg ra l  neces i
ta de Dios que es el que permite 
m i ra r  a l  otro l impia mente como 
"prój imo",  preocuparse por él y 
tra baj a r  con eficiencia para que 
ava nce y ayude a ava nzar en e l  
com ú n  propós ito de log ra r  una 
mayor h u ma n ización . 

Es i m po rta nte -com o  lo se
ñal a  el Pa pa Benedicto- enten
der que  no existe n i ng u n a  fi su 
ra entre el mag isterio de Pa b lo  
VI y e l  mag isterio pontificio que  



lo preced ió .  Con esta a n ota c ión parece com
probar Bened i cto XVI  las  su posic iones que  se  
había n hecho en los t iem pos en que  fue conce
bida, escrita y pub l icada la  "Popu lorum Prog res
s io" en e l  sentido de u na " izq u ierd ización" en la 
doctri na de Pa b lo VI . 

Taxativo, aprovecha pa ra reitera r la ac laración 
que ya ha bía hecho en "So l l icitudo Rei Socia l is", 
en el n ú mero 3 ,  a l  decir: "No hay dos tipos de 
doctri na socia l, una preconci l i a r  y una postconci
l i a r, d iferentes entre sí, s ino u na ú n ica enseña nza, 
coherente y a l  m ismo tiempo siem pre nueva" .  

Es de  entender- además - que  ta nto Wojty la  
como Ratz inger  son cardena les creados por 
Pa u lo  VI con q u ien g u a rdan  una  enorme s i nto
n ía esp i ritua l  y u n a  g ra n  concord a nc ia i ntelec
tua l  que cada vez es más evidente . 

"Popu lorum Progressio" le s i rve igua lmente a 
Benedicto XVI para rea l iza r u n  nuevo orden en la 
documentación pontificia de la é poca contem
porá nea . En  efecto, en e l  n ú mero 14 v incu la la  
encícl ica a la Ca rta a postó l ica "Octogesima Ad
ven iens" -ca rta mag istra l sobre la po l ítica, sobre 
las ideologías  y sobre las muy va riadas utopías 
que de cuando en cuando surgen dentro del fa 
c i l ismo de l  pensar- y en e l  n ú mero 1 5  traza una  
l ínea pa ra vincu la r  ta nto la encícl ica " H u ma nae 
Vitae" como la exhortación a postó l ica" Eva nge l i i  
N u ntia nd i" ya que conformando con e l las  un  
todo doctri na l  se  puede deduc i r  con c laridad y 
seg u ridad "el  sentido p lenamente humano de l  
desa rro l lo  propuesto por  la  Ig les ia".  

U ne as í  -s i n  d ud a  a l g u na- todos los pun tos 
fu ndamenta l es de l  espectro temático fu ndamen
ta l de  controvers ia con e l  mundo contem porá 
neo seña lando como lo d ice " los fuer tes víncu
los entre la  é tica de  la  v ida y la  é tica soci a l " .  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Es a l  hacer está profu nd ización en donde e l  
pontífice seña la  u n a  defi n ic ión c la ra de  l a  l í
nea de d iscus ión de  la  Ig les ia con el Mundo ya 
que  e l  d i á logo só lo puede tom a rse eficazmente 
desde la i nteg ra l idad de la v ida h u m a na y de  
la  concepción i nteg ra l de la  natu ra leza y de  la  
creación .  

E n  efecto, los d i á l ogos fu ndamenta les no 
pueden ser sectori a l es cuando está n en e l los 
com p rometidos e lementos esencia les de la  vida 
h u m a n a, de l  dest ino del hombre, del sentido de 
la creació n .  
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Tercera clave: 
la revolución de 1968 

Es l óg ico que  para los hab ita ntes de Lati no
a mérica la  s ign ificación de los  sucesos u n ivers i 
tarios de Mayo de l  68  tengan más una  i m por
ta ncia b ib l iográfica y no e l  peso de s ign ificación 
que tuvo para una E u ropa que sa l ía de l  i m pac
to de las  dos g uerras y de l  desprend im iento de 
los á m bitos co lon ia les que les había n ser vido 
para e jercer una  dob le mora l  que  les perm itía 
ser h u m a n istas en E u ropa y lo contra rio en las  
co lon ias .  

Rea l m e nte este suceso de l  que g u a rda mos
como es com ú n  en nuestras cu ltu ras - so lamen 
te el " proh i bido proh ib i r"y e l  " hacer pos ib le  l o  
i m posib le" f u e  para la  sociedad e u ropea u n  de 
safío de d ifíc i l  respuesta . Dan ie l  "e l  rojo" fue  e l  
icono de e l la  y de hecho e l  más i nterrogado fue 
e l  á m bito académ ico en e l  que  por entonces se 
movía e l  Profesor Ratzi nger. 

Ratzi nger  fue s iem pre fuer temente com batido 
y u n  d u ro com batiente, un verdadero "s igno de 
contrad icción "como decía Wojty la . En  l a  Un i 
vers idad Federico G u i l lermo de Bonn  d iv id ió e l  
profesorado que  se  a leg ró de su pa rtida pero 
conta ba a su favor con los estud ia ntes para 
qu ienes era rea lmente una  estre l la ,  la estre l l a  
intelectua l  que  vení a de l  Conci l io .  
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En esa i n stitución estuvo form a l mente de 
1 959 a l  63 y l uego pasó a Mü nsterdonde en
señó de l  63 a l  68  a l  t iempo que  tra ba jaba en 
Tüb ingen  d e  1 966 a 1 969 ( ba jo  la  p rotección 
i n icia l  del Profesor H a n s  Küng por entonces el 
más cé lebre de l os g ra ndes teólogos activos de l 
post- conci l io) y desde e l  69 en Regensburg ( Ra 
tisbona) . 

E ra u n  personaje polém ico, d u ro en la  a rgu 
m entación,  iba de frente y con  cla ridad a nte e l  
contendiente; no escati maba controversia s iem
p re y cuando se ce lebra ra con la  d ig n idad aca
dém ica que l os temas req uería n .  Eso lo puso 
s iempre en evidencia en  sus polém icas p rofeso
ro les con su colega y benefactor académ ico e l  
Profesor Küng .  La verdadera academia resiste 
la controve rsia s i n que  por e l l o  se suspenda la 
cord ia l idad y l a  a m ista d .  No se puede olvida r  
q u e  este teó logo su izo ha bía s ido l la mado a ser 
asesor en  e l  Conci l io  d i recta mente por e l  Pa pa 
J u a n  XX I I I .  Entre los dos se presenta ron las  g ran 
des  d i scusiones posteriores que  confronta ron 
las  va riadas " i nterpreta ciones"sobre e l  Conci l io 
con l os re lativismos f i losóficos de l  6 8 .  

Ratzi nger comenzó a perci b i r  l a  presencia d e  
interpretaciones que  i b a n  más a l lá d e l  espíritu 
conci l i a r  y les h izo frente . E ntre los que se a l i 
nearon  a l  lado de l os pensadores de l  68  estuvo 
el colega su izo.  Ratz inger  se preparó ya enton 
ces para dar  bata l l a  a l  re lativismo;  se puede 



constata r la  ru ptu ra con la  cris is de la  revista 
"Conci l i u m" ( escenario de Kü ng ) y l a  creación 
de la  n u eva revista "Com m u n io" (escenario de 
Ratz inger) y su  a le jam iento de los ámb itos don
de se frecuenta ba n los  teó l ogos denominados 
prog resistas como l o  era n  K ü ng,  Sch i l lebeeckx y 
a ú n  de u no de sus g ra ndes afectos a nte ri ores e l  
jesu ita K a rl Ra hner; se p reparaba para la  con
frontación y lo  h izo part iendo de l  l i bro la  "I ntro
ducción  a l  Cristian ismo" .  

E ra consci ente de l a  i nvasión de l  re lativi smo 
y de l  secu la ri smo.  En  1 99 9  en  u na conferencia 
d ictada en  e l  Pontifi ci o  Consejo para los La icos 
afirmó -recordando lo acontecido en aque l l a  
época- que  ha bía de  esta r p rontos a la  con
frontación y acepta r e l  c onfl icto de va lores . Al l í, 
en esa conferencia,  hay u na decl a ración mag
n ífi ca: " hemos de defender a l  hombre y no so lo 
a la  I g l esi a" .  Hay que  record a r  además que es 
u n  axioma de la  doctri na soci a l  cri stia n a  que "el 
hombre es e l  ca m ino  de l a  I g lesi a" .  

La "d isputatio" tom ista , la controversia  de 
ideas será su  escenario favorito; fueron  fa mo
sas sus confrontaci ones púb l icas con F lorez de 
Arca is  sobre e l  ateísmo y e l  agnostic ismo; soste
n ía d iscusiones fl u idas  con l os otros tres g ra ndes 
po lemistas doctri na les de la  curi a  rom a na como 
era n  Marti n i ,  López Tru ji l l o  y Etchega ray. 

L a  revo l ución del 68 l o  marcó por
que fue práctica mente e l  ú n i -
c o  en  descu brir que  e l l a  
porta ba e l  renaci m ien-
to  de l  "relativismo" y 
en eva luarla  fuerza 
a rro l ladora con la 
que esta ba dota-
da  ca paz y hab i l i 
tada para sustitui r 

prog resi vamente a la mayoría de las  corrientes 
f i losóficas en boga ,  n i nguna  de las cual es pudo 
resisti r con éxito e l  trá m ite de l "an idam iento" de 
l o  "re lativo" en  todas  las  facetas de la  v ida y de l  
pensa miento, de l  actua r  y de l  juzga r. 

Ratzi nger  es u n  pensador -como lo pensaba 
Moun ier- que está acostu mbrado a la  a nti cipa
ción . E n  efecto es  en  1 968 cuand o  escribe su  
obra maestra -ya mencionada- "I ntrod ucción 
al  Cristia ni smo", que fue y ha si do decisi va para 
contra poner u n  pensar cristiano,  y por ta nto h u 
m a n ista , a l  re lati vismo.  Al l í  e l  p rofesor centra 
ba su a rg u mentación en  la  i m porta ncia que  e l  
C ristia n ismo ten ía para la  sociedad moderna . 
P or e l l o  su i nsi stencia en  la id ea que occid ente 
sólo puede encontra r e l  ca m ino  justo recono
ciendo sus ra íces crist ianas y que pretender i g
nora rlas  o soslayarlas es equ ivoca r e l  ca m i n o .  

Cuarta Clave: 
las cuatro amenazas 

No fue Benedicto a jeno a las  g ra ndes reu 
n iones que  h u bo d u ra nte l a  g uerra fría que  fu e
ron de li neando en los a ños 7 0s .  l as amenazas 
que se cerní a n  sobre e l  m u ndo y sobre la  civi 
l izaci ón .  Cuando se l lega a l a  Conferencia de 
H e l s inki de 1 97 4 - 1 97 5  ya existe u n  consenso 

sobre los 4 g ra ndes pe l ig ros.  

Esa certeza entrega ba en 
pr imer lugar e l  a rma

menti smo n uclear que 
constituía una  a me -

naza potencia l so
bre l a  h u m a n idad,  
pe l ig ro que  l o  
i l ustra c la ra me nte 



H en ry K i ss inger en su magnífico l i bro "D i p loma
cia"; en seg u ndo l ugar  e l  armamentismo con
venciona l  que constituye una amenaza rea l so
bre la  h u ma n idad y que se puede cer tifica r con 
la  suma de m u e rt os ( l lamada e ufem ísticame nte 
"costo socia l ") de las g ue rras de bajo perfi l que  
son  aque l las q u e  suceden entre los  países po
bres a nombre de los intereses económ icos o 
geoestratégicos de  los pa íses ricos y de sus con
vicc iones ideológ icas; en tercer l u g a r  se men
cionaba la  destrucción eco lóg ica de  un p laneta 
-q ue evid encia una  a m enaza rea l  sobre la  h u 
man i dad- que comenzaba p o r  entonces a dar  
muestras de fatiga a ca usa de la  po l uc ión,  de l  
reca lenta m iento g loba l de l  efect o  i nvern adero, 
de  los prob lemas ge nerados por la  erosión y la 
destru cción de  las fue ntes de agua d u lce y, fi
n a l mente, e l  cua rto pe l igro que es aque l  de  la 
pobreza -a menaza rea l  sobre los seres h u m a
nos- que crece, desmesurada,  y toca a todos 
los pa íses en todas las reg iones a ú n  en el así 
mencionado "cuarto mundo " como comienza 
a l la m a rse a los pobres y a los ind igentes q u ie

se comenzó la  preparación de largo plazo para 
el T ercer Mi lenio y, recu perada en a lgo e l  sentido 
de la utopía, se prometía al mundo constru i r  una 
"N ueva Sociedad", una "Nueva Economía", una 
"N ueva Cu ltura", una "Nueva Po l ítica", un  "Nue
vo Orden I nternaciona l" .  Apa recía con toda su 
fuerza la " Nueva Era" ( New Age) y brotaba igua l 
mente e l  d iseño y el propósito en el ámbito catól i 
co por una " N ueva Eva ngel ización" . 

Ese mundo que  se prepara ba con u n  d iag
nóstico acertado para e l  s ig lo  XX I  - va lga  decir  
para e l  tercer m i len io- fue rá p idamente perci
b ido por Ratzi nger  q u ien ganó desde entonces 
la  convicción de que era preciso profu nd iza r los 
ve rdaderos ca m bios en  la I g les ia y que hombres 
nuevos debían p u rifica r y a l la n a r  el ca mino para 
que  e l  mensa je de  J esús e l  Cristo i l u m i n a ra y 
g u i a ra e l  ca m ino  de l  tercer m i l en io .  

Este propós ito lo  hace a m igo de Wojty la  a l  
que  frecuenta y a pre nde a a d m i ra r  y con q u ien  
com ienza u n  d iá l ogo centrado en lo fu ndamen

nes  a través de  la  m igración 
busca n a l ter nativas de su pervi
vencia en  e l  primer  m u ndo.  '' 

ta l de  la fe (véase e l l i b ro- infor-
me de Ratzi nger  " i nfo rme sobre 
la fe") , en e l  va lor  i rrenu ncia b le  
de  la  verdad y en la neces idad 
de i nsta u ra r  la  so l idaridad en 
e l  m u ndo de  hoy. Precisa men
te al ser nom brado Arzobispo 
de  M u n ich -y a ntes de pasa r 
s iqu iera d iez d ías de  nombra 
do Cardena l- col oca en s u  
escu do e l  l ema "Cooperatores 
Veritati s 11 q u e  será el eje q u e  
seña la  en s u  ca rta encíc l ica en  
e l  n ú mero 1 8  cuando afi rma 
que 1 1  además de  la  l i bertad ,  
e l  desa rro l l o  h u m a n o  i ntegra l  
como vocación exige ta m bién 
que  se respete l a  verdad" .  

Estas constataciones rea l iza
das en 1 975 en las sesiones fi
na les de la "Conferencia sobre 
la cooperación y la seg uridad en 
Europa" s i rvieron en buena par
te para orienta r las d iscusiones 
que en el ca mpo inte lectua l ,  en 
e l  de la política, en e l  de la  eco
nomía y en el re l ig ioso tenía n  l u 
gar. Es de ese gru po de reun io
nes, de aná l isis, de seminarios 
y de s im posios de donde surge 
e l  imperativo de la novedad . En 
efecto, se recobró e l  opti mismo, 

Ese mundo que 

se preparaba . . .  

para el siglo XXI 
fue rápidamente 

percibido por 

Ratzinger ... 

'' 
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Quinta Clave: 
la reconstrucción de Alemania 

Ratzi nger es u n  hom bre enamorado de su 
I g lesi a, de E u ropa, de Alemani a, de su Baviera 
y org u l loso de l a  reconstrucci ón  de la  A lemani a  
destru ida por l a  l ocura de l  tercer Rei ch y de que  
ésta se  h u bi era hecho partiendo de l os va lores 
com parti dos por católi cos y protesta ntes l ide
rados por  Adenauer, por  E rh a rd y ta mbién  por  
Sch umacher que di eron naci mi ento a l  concepto 
de "Estado SOCIAL de Derecho" a l  que debe 
corresponder u na " Economía SOCIAL de Mer
cado" y que  ha  de i nstru menta rse a través de u n  
"Mode lo SO C I AL de Desa rro l lo" .  En e fe cto, e s  
u na soci edad que  se reorgani za después de l a  
l ocura y de la  cu l pa centra ndo todo su aconte
cer en el desa rro l l o  de u na com u ni dad que  se 
s iente org u l losa de hacer  de la di g ni dad h u m a
na e l  e je a l  que  convergen todos l os factores de 

l a  vi da soci a l .  Se trata de una  soci edad que, si n 
renunci a r a l "tener", busca ayuda r  por todos l os 
medi os pos i b les a l  ci udadano a "ser más" .  

La  reconstrucci ón de Alemani a  es  parq Ratzi n
ger  u n  l aboratori o  que  demuestra que  l a  rea li 
dad puede ser tra nsformada, que  l a  economía 
ha  si do h echa para e l  hom bre y no  éste para la  
economía i g u a l  que  sucede con  la  c ienci a, con 
la  tecno log ía, con la  cu ltu ra como afi rmaba en 
su momento sa bi a mente e l  Cardena l  L e rca ro y 
con todas esas herra mientas que  crea l a  civi 
li zaci ón; al ti empo que  se defi ende l a  li bertad 
se busca c u m p l i r  con las  responsa bi l idades i n
herentes a l  próji m o, a la  soci edad -léase bi en 
com ú n- y a la  creaci ón tod a .  

N o  i m po rta si l a  Aleman ia d e  la  g loba l izaci ón 
ha veni do abdi ca ndo de l o  que la  hi zo g ra nde 
a ni ve l de los va lores que  a ni ma ron la  recons
trucci ón pero para e l  Pa pa ese es e l  ca mi no y 

• 
• 

• 
• !' 

• 
• 

se puede rastrea r en  toda 
la encícl i ca las ca racte
rísti cas de esa economía 
que  generó l a  a lternativa 
de la reconstrucci ón a le
mana y no  só lo de Ale
m a ni a  si no de la  mi sma 
I ta li a  donde  se  seña l a  
la  fi g u ra de De Gas
peri ta m bi én como 
u no d e  los g ra ndes 
co tól icos reponso b ies de 

• 
• 

l a  su peraci ón en  democracia de l  fasci smo 
i ta li a no y que  con l os li deres soci a l  cri st ianos 
a lema nes y fra nceses d ie ron  ori gen  ci erto a la  
"Com u ni dad Económi ca E u ropea (i ni ci ada con 
el pacto del acero) y que ha  l legado h oy a ser 
la  org u l losa y p romi sori a  " U ni ón E u ropea" que 
-pa ra m uchos- reve l a  la  ca paci dad tra nsforma
dora de la  rea l idad soci a l  por parte de l  mensaje 
cristiano y de su a ctua li dad . 

No p uede el desa rro l l o  económi co y ni n g ú n  
desa rro l lo  desprenderse en  s u s  p la nteami entos 
de sus responsa b i li dades con la vi da, con la e li 
mi naci ón de l a  pobreza, con e l  d esarro l l o  de l os 
pueb los, con e l  propósi to de la  equi dad y de l  
desa rro l lo  de la  persona y de la  h u m a ni zac ión .  

Ratzi nger  en sus conversaci ones y en  sus i n
tervenci ones acostumbraba tener en  cuenta esos 
e lementos; e l los constata ban que si n e l  cristi a ni s
mo E u ropa no sería lo que es y correría el ri esgo 
de desaparecer como testi moni o  ci vi li zatori o  de 
la cri sti a ndad; no en vano j unto a Juan  Pab lo 1 1  

y al Ca rdena l  Etchegaray han l uchado por e l  re
conoci mi ento - a ú n  no expl íci to - de las raíces 
cri sti a nas en el texto de la Consti tuci ón E u ropea . 
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Sexta Clave: 
Juan Pablo II 

Muchos son los nexos que  unen a Ratzinger 
con Wojtyla  y a Bened icto XVI con Juan Pa blo 11. 

Se ha bían conocido en el Conci l io .  Ambos era n  
prestig iosos i nte lectua les. Pa ra Ratzinger, Wojtyla 
era la expresión contem porá nea del nuevo h u 
man ista que  cierto de su fe constru ía desde e l l a  
su  visión de l  m u ndo y anc laba sus  testi mon ios. 

I g u a l mente e l  teó logo-fil ósofo polaco era u n  
l ector consa g rado a la  obra i ntelectua l  de Ra 
tzi nger  así  como éste de la  de aque l . 

Es así como l legado a l  pontificado el Pa pa 
polaco lo nombra como Prefecto de la Con
g regación para la Educación Cató l ica en 1 980 
nombra m iento que decl inó por no dejar de lado 
su ta rea pastora l  en M u ni ch recientemente co
menzada . Muchos piensan que u n ida a esa mo
tivación yacía otra y era la de al e jarse del m u ndo 
u n iversita rio escenario de sus g ra ndes tri u nfos 
pero igua lmente de sus g ra ndes s insa bores. 

El hecho es q u e  después del atentado al Pa pa,  
lo  ll amó e l  25 de noviembre de 1 98 1  a ser e l  
Prefecto de l a Congregación para la  Doctri na  
de la  Fe  que  ha bía s ido  reformada med ia nte 
u na i n iciativa de l  Cardena l  Fri ngs -bajo idea de 
s u  asesor e l  Profesor Ratz inger- en e l  Conci l io .  

E l  Cardena l  conti n u a ba como es su natu ra l  
actua ndo bel igera ntemente n o  sól o  con la  ca 
pacidad i ntelectua l; ta m bién fue de l os q u e  sa
l ieron  a l as ca l les a dar  su  a poyo al  movi miento 
de So l idaridad y a la neces idad de prop icia r l a  
l i bertad de l o s  países tras la  Cort ina de H ierro . 
( Hay q u ienes no sospechan que  en ese hom bre 
sereno y ca l mado hay u na persona capaz de 



g ra ndes heroísmos. N uestra cu ltu ra tie1� e la  ten
tación de percib ir  más a l  ag itador como héroe 
que al verdadero l íder de ca m bios profu ndos que 
es  ca paz de conducir g ra ndes transformaciones) . 

Ratzinger  es u n  hombre s ituado, a plomado, 
rea l ista , dotado de u na i ntu ic ión que lo l l eva 
a com p rometerse con ca m bios funda menta les 
en  ta nto que  hay otros más vistosos q u izá, pero 
a pa rentes . 

La i ronía de l a  vida es que  este nombra m ien
to lo  l leva a ocu par  e l  puesto de l  que  fuera 
d u ra nte e l  Conci l io el representa nte de l  trad i 
c ion a l ismo, e l  Cardena l  Ottavian i ,  con  q u ien  la  
l ínea prog resista de entonc es ma nten ía frec uen
tes enfrenta m ientos que  s in  d uda e n riq uecieron 
no solo los debates s ino la  person a l idad de los 
contend ientes . 

Muchos se pregu nta n ,  de cara a la  encíc l ica 
"Ca ritas i n  Veritate",  por l os temas previos que 
s ignan e l  comprom iso vita l de l  Cardena l  Ratzi n
ger. Es  c la ro que  e l l os van u n idos a l os va lores 
cristia nos y al mag isterio actua l izado por el Va 
tica no 11. 

Fu ndamenta l es la defensa de la v ida desde 
su concepción hasta el fin a l; la  l ucha contra e l  
a borto; e l  rescate de la  equ idad,  la  so l idaridad 
y e l  comprom iso con la  ta rea de s u pera r  la  po
breza; e l  rescate de la  cu ltu ra; l a  necesidad de 
hacer  de "Ga u d i u m  et  S pes" una  bitácora de l  
m u ndo moderno, pero, por enci ma de todo, 
l i bra r  la  g ra n  bata l l a  contra e l re lat ivismo que  
ha bía penetrado todos los  a m bientes : e l  de la  
cu ltu ra , e l  de l a  c iencia,  e l  de la  po l ítica , e l  de la  
economía,  e l  del desa rro l l o, e l  de l  pensa r fi lo
sófico, sociol óg ico y teo lóg ico .  Y e l  rescate de l  
modo cristiano de actua r  como l o  h i zo p resen 
te con a m a rg u ra denu nc iante en  e l  ú lt imo Ví a 
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Crucis p res id ido por J u a n  Pa b lo  11 en  donde fus
t igó los desórdenes y escá ndalos en  e l  i nterior 
de c iertos sectores de la I g lesi a .  

Ya a li ado de J u a n  Pa b lo  1 1, como su col a bo
rador  d i recto, la  s i nton ía esta ba esta blecida . Se 
sa bía que e l  Prefecto era i nterl ocutor privi leg ia
do de todos los temas; su a usencia de la  v ida 
social ,  de l  protocol o  y su vocación i ntelectua l ,  
a más de su afecto p o r  e l  Pa pa,  h acía n que  s u  
tie m po s e  m u lti p l ica ra .  E ra como se d ice u n  
pensador, u n  h u m a n ista i nteg ra l .  

Todos esos com prom isos está n conten idos e n  
" E l  i n forme sobre la  Fe" . Pa ra q u ien  q u iera en
tender a l  Pa pa es i nevita b le  la  l ectu ra de esta 
entrevista donde esta b lece l os eq u i l i brios que  -
s in  negar el Conci l io  - lo  coloca n en la verda
dera d i mens ión de la  actu a l ización de la  I g les ia 
s in  que se tenga que ren u nc iar  a la  profu nd idad 
de la  fe . 

149 



Qu ien conozca el Concil io se dará cuenta 
que  no hay u n  paso atrás en lo fundamenta l .  
J u a n  Pa b lo  1 1  y Ratz inger  s e  hacen personeros de 
u na n ueva ética que  ha de reg i r  desde entonces 
e l  comport a m ient o  de los miem bros de la ig le 
s ia  y de la Ig l es ia m isma . 

J u a n  Pa bl o  11 ten ía el don de la com u n icación, 
de la  s im patía¡ Benedicto XVI es otro pero las 
pa la bras son las  m ismas,  los conceptos no h a n  
ca m biado.  Mu chos saben que en l os documen
tos fu ndamenta les de Juan Pa b lo esta ba u n ido 
e l  pensar de l  Cardena l  Ratz inger  así como para 
los asu ntos po l íticos se abría a l  Cardena l  Etche
garay y, en  l os at inentes a l a  v ida ,  a l  Cardena l  
López T ru j i l l o .  

B i e n  s e  sabe que en l os ú lt imos a ños de l a  
vida de l  Pa pa J u a n  Pa b lo  la  pa la bra era la  que  
e l l os dos  conversa ba n¡ fue  ta nta la  s im biosis que  
aún  aque l las que  se  pronu nc iaba n los  m iércoles 
en  l as asamb leas sema na les sobre " Los Sal mos" 
hab laba n  ya de l os dos y que al marcharse el 
Pa pa po laco a la  casa del Pad re bell a mente 
Benedicto conti n u ó  haciendo de e l l os su homi 
l ía d ic iendo a todos que  ya  los  tenía escritos e l  
Pa pa Juan Pa b lo .  

Por e l lo  hay una  be l l a  conti n u idad en  los dos  
pontificados que no es  u na contin u idad forma l  
s ino esenc ia l  porque  uno es  e l  Espíritu Sa nto 
que l os a n i m a  a a m bos y conti nuará hasta e l  
fi n a l  de los s ig los . 

"Caritas i n  Veritate" es mu estra de esa s into
n ía y de la  de e l l os dos con e l  Conci l io .  Las en
de l icas "Deus Caritas est", "S pes So l v i "  y a hora 
"Caritas i n  Veritate" son el d iseño básico de la  
propuesta de la  Ig les ia a través de l  Pa pa Bene
d icto para e l  m u ndo moderno.  
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Séptima Clave: 
la herencia de Benedicto XV 

Esta clave ata ñe a l  nombre e leg ido por Rat
z inger  para cump l i r  su ta rea de pontífice en u n  
m u ndo que se ha visto dominado prog res iva 
mente por la  v io lencia y por e l  terrorismo, por 
e l  aviva m iento de las a menazas nuc leares y de 
las a rmas de destru cción de masa, por e l  au
mento del a rmamentismo entre las  naciones en 
especia l  l as más pobres, por la  destrucción de 
la  natu ra l eza y por e l  a u mento de la  pobreza 
convert ida en i nd igencia,  en excl us ión,  en esa 
m igración que h uye en búsq ueda de la su per
vivencia,  por la caída de los va lores, por la co
rru pción i m pera nte, por la  verdad sacrificada 
en  el fa lso a lta r de l  re lat iv ismo¡ u n  m u ndo que 
visto en prog resión presenta agravadas las s i 
tuaciones que en 1 9 1 4 condu jeron a la  primera 
g uerra m u nd ia l  y encerra ron e l  pontificado de 
Bened icto XV ( 1 9 1 4 - 1 922) q u ien trató con su 
encícl ica "Ad Beatiss im i  Aposto loru m" de l  1 de 
noviem bre de 1 9 1 4  de detener  la  guerra o con 
la  Carta enviada a l  Cardena l Va n n ute l l i  l lama 
a l os contend ientes a pacta r u na paz j usta . Este 
Pontífice tuvo que  experi menta r que  su l l a mado 
a la  paz y a l a cord u ra caía en  el vacío como 
sucedió en buena pa rte con la  otra encíc l ica 



fu ndamentai " Pacem Dei  M u n is" de l  23 de mayo 
de 1920 así  como ta m bién cayeron  en  e l  vacío 
l uego de la contienda sus súp l icas a nte un mun
do roto entre Rus ia,  A lema n ia ,  H u n g ría , I rlanda,  
Fra ncia,  Po lon ia y Austria . 

Qu ien lea la  ca rta encícl ica de J u a n  XXI I I 
"Pacem i n  Terris",  encontra rá en  e l la e l  espíritu 
y a ú n  las  pa labras  de Benedicto XV Ese Pa pa 
sufriente sobrevive en todos los docu m entos y 
d iscursos que  sobre la paz se han prod ucido en 
e l  Vatica no con la  p l u m a  pontific ia . 

H oy Bened icto XVI con su  c lariv idencia ha vis
to que e l  m u ndo se orienta hacia una encruci ja
da,  que  está a nte una  bifu rcación en  donde hay 
que ca mb iar  de ruta y h acerlo u rgentemente . 
Está c ierto que  se ha pasado de l a  censu rab le  
corru pción de los  med ios a una  corru pción m u 
c h o  peor que  es aque ll a  corru pción de l os f ines .  

Es  cierto que  E u ropa está u n ida pero el terro
rismo musu l má n  la confronta; es cierto que  hay 
Cortes y Magistrados que deben cu idar  e l  creci
m iento de la  paz pero está n a h í  l a  v io lencia y las  
guerras sa ngu i nolentas  de l  Á frica y ta ntas otras 

partes de l  m u ndo como acontece en la Fra nj a  
d e  Gaza, e n  Colombia,  e n  G uatemala ,  e n  Pa 
kistá n ,  en  I rá n  y Afg a n istó n para mencionar  ta n 
sólo a l g u nos e jemplos; es c ierto que  hay rique
za pero asombra l a  g ra n  inequ idad; es cierto 
que  hay democracia pero cada vez son menos 
l i bres las personas acosadas por los medios de 
com u n icación y de adoctri n a m iento; es c ierto 
que hay riq ueza pero son pocas las  personas y 
g ru pos que  gozan de los recu rsos; es c ierto que  
hay  dec l a raciones g ra nd i locuentes pero i g u a l  
que  son pa la bras  vacías que  se vio lan  en cua l 
qu ier  momento y se sacrifica n a l  mejor postor 
y es c ierto que  no hay va lores n i  pri nc ip ios que 
susciten e l  consenso activo de las  gentes . 

La v i rtud ha s ido sustitu ida por el exitismo, por 
e l  d i nero fáci l ,  por las mafias y por una secuel a  
mucho peor que e l la ha dejado que es l a  "mafio
s idad" . De e l la partici pan personas que se repu
ta n como buenas y que d icen esta r con la Ig lesia, 
con e l  Evange l io  y con e l  Pa pa mientras la  I g lesia 
no  los seña le  como cu lpa b les por acción o lo  
que es peor como los cu l pa bles por omis ión . 

Más a ú n ,  el Pa pa está convencido que  el re 
lat ivismo ha hecho desa pa rece r el sentido de 
la  cu l pa y ha l lenado e l  m u ndo y las socieda 
d e s  de gentes que  no se s ienten cu l pab les, q u e  
se s ienten i nocentes a s í  sea de las  atrocidades 
que  cometen y han  sa ltado por enc ima de l  v ie jo 
axioma que reza ba que "e l  temor de D ios es e l  
p ri nc ip io de la  sa b idu ría" ,  aquel los que  profe
sa n el "Ca rpe Diem" de Horacio que  trad ucía 
mag i stra l mente Don Luis de Góngora y Argote 
versifica ndo el "coge la f lor que  hoy nace a le 
g re, ufa na/ qu ien  sa be s i  otra nacerá mañana" .  

Este es e l  m u ndo que  i ntenta confronta r y 
confronta Benedicto en su mag isterio .  La Encí
c l i ca "Caritas in Veritate" l e  perm it irá hacer lo .  
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Octava Clave: 
la sabiduría de la Sociedad 

B ien  sab ido es que  la  I g les ia fuera de todo 
lo  que de ella se pueda decir en términos del 
espíritu es igua l mente una  m u lt inacio n a l  de l a  
i nte l igencia y u no de l o s  mayores centros d e  
i nformación cua l ificad a  de l  m u ndo.  La Sant a  
Sede e n  especia l  es e l  sit io e n  donde convergen  
todos esos sa beres, se e la bora n  l os m ismos y 
se just iprec ian  las  i nformaciones que  a e l l a  l l e 
g a n, se someten a a n á l is i s  y comprobación así  
como ta m bién se e la bora n  investigaciones que 
son sometidas a p l u ra l idad de d iscusiones.  B ien 
sabido es que desde Ga l i leo existe l a  Pontif ic ia 
Academia  de las Cienc ias de la  cual  pese a to
das las v iceversas y prob lemas que tuvo con l a  

I nq u is ición fue su  p rimer  p res idente; existe l a  
Pontific ia Academia d e  l a s  Ciencias Socia les, l a  
Academia  de l a  Vida p o r  só lo m encionar tres d e  
las  m u chas  que  a d ia rio traba jan  sobre l os m á s  
d iversos temas que  ocu pan la  preocupación d e  
l a  H u m a n idad en  torno a desvel a r  su  pasado, 
com p render su  p resente y d iseñar  su  futu ro . 

A e l l o  se u n e  u n  s i n n ú m ero d e  U n ivers idades 
Pontific ias, de U n ivers idades Cató l icas, d e  cen
tros de investigac ión as í  como l a  partici pación 
de re l ig iosos y de la icos comprometidos con las 
ta reas  de l a  I g les ia en  las  más va riadas acade
m ias, centros d e  i nvestigac ión de l  m u ndo.  

Es  a penas  entend ib le  que  l a  l legada de Rat
z inger  -académ ico p robado- le confi r iera a 
esos centros de la  i nte l igencia u n  i m pu lso a ú n  
mayor  q u e  e l  q u e  los ú lt imos pontífices l e  ha
bía n otorgado .  

Pero l o  que aqu í  se  qu iere detectar además de 
las gestiones propias, es reca lcar la  contri bución 

1 5 2  

de l  mu ndo pa ra hacer conocer las condiciones 
rea les de la  vida de l  Ser h u ma no.  En  efecto, la  
i m porta ncia de la  i nvestigación y de los  med ios 
de comu nicación ha crecido tanto desde Mar
sha l l  Mac Luh a n  que  es d ifíc i l  a veces navegar  
entre t ant a doc ument ación lo  que ha  l l evad o a l  
desarro l lo de i n strumentos e i nstituciones que van 
señala ndo lo fiab le  en  esa m u ltitud de i nformes. 

La encícl ica encuentra en  la  fase fi n a l  de su 
p reparación protocolos q u e  seña laban  entre 
otros datos más d e  m i l  m i l l ones de h a m brientos, 
cerca de tres m i l  m i l l ones de d esnutridos a nte la  
ind iferencia de l  m u ndo; estos datos va n u n idos 
a las do lorosas estadísticas de sa lud, de m igra 
c iones i rreg u l a res,de d evastac ión d e  la  n atura 
l eza donde se p o n e  en  evidencia que  ha  s ido 
i nocuo e l  mensaje de l os i nd ígenas cua nd o  con
voca n al  m u nd o  d e  hoy a creer que " no  hemos 
reci b ido l a  tierra como herencia d e  n uestros 
padres s ino como p résta m o  de n uestros h i jos" 
eventos a los que  se s u ma la ma la  ca l idad de 
l as  ayudas i ntern ac ion a l es y de generosidades 
i nternas que no son más que u n  con j u nto de 
pa la bras  que  no a lcanza n a ser med i a na mente 
cub iertas por los hechos . 

E n  efecto se prometen en  l os momentos d e  
a n g ustia y de p u bl ic idad ca ntidades de m i l lo
nes que l u ego no e ncuentra n cump l im iento en  
e l  envío, como ta m poco se cump le  con  la  cuota 
d e  ayuda que  h a n  pactado desde hace muchos 
a ños para la cooperac ión i nternac iona l .  Por l os 
m ed ios de com u n icación se sabe l a  rea l idad de 
todas estos a ctos fa l l idos de generosidad i nter
naciona l .  

Sería m u y  bueno, entonces,em prender la  l ec
tura de la  E ncícl ica "Caritas in Veritate" tenien
do como ayuda permanente e l  " Informe sobre 
e l  Desa rro l lo  H u ma no" de N aciones U nidas que 



'' 
es certero en las cifras y tiene 
sola mente residuos de ideo lo
g ización fác i lmente detectables.  
Este i nforme se pub l ica cada 
año a n ive l de aná l is is g loba l  
así como país por país .  

/ 

... esta 

d iferentes de la  cu ltu ra que es 
p reciso com p render  en  su d i
mens ión ya que  u na persona 
puede ser erud ita pero care 
cer de toda cu ltu ra respecto 
a l  conocim iento que  demanda 
d i scern i m iento o ser u n  a bso
l uto ignora nte en cua nto a la  
cu ltu ra re l ig iosa o de cara a la  
pol ítica o a la  economía .  

Y es i m porta nte porque así  
como se g loba l izan los mer
cados, se ava nza en l a  g loba 
l ización de la  j ust ic ia,  se g l o 
ba l izan la  i nformación y las 
com u nicaciones, e l  comercio y 
la  l ucha contra e l  terrorismo se 
debe igua l mente emprender  la 
ta rea de la  "G ioba l ización de 
la  Conciencia" como u n  a ntí
doto a l a  tendencia de l  Darwi
n ismo socia l de l  "sá lvese q u ien  
pueda" donde a pa rece con 
toda su  evidencia  la  bruta l idad 
de la" ley del más fuerte" .  

construyendo 
con su encíclica 

una 1 arta f� � 
. / navegaczon Benedicto XVI es, como J u a n  

Pa b lo 1 1, u n  hombre enterado 
de l  m u ndo que  ha b ita y está 
construyendo con su encícl i ca 
una  ca rta de navegación para 
e l  m i len io  y s ig lo  que  comien
za n y ha  tratad o  de estructu ra r  
u na b itácora , u n  cuerpo d e  
doctri na d e  aque ll o  q u e  paro 

para el 
milenio 

y sigloque 
• 

com1enzan ... 
u n  Cristia no, mejor  para u n  

Esta r e n  d iá logo con e l  mun 
do es una actitud de lo I g lesia 

'' 
cató l ico es e l  centro de su  fe, 
de sus va lores, de sus  convic
ciones y que  por ta nto no son 

post-conc i l iar  que se acrecienta cada vez más .  
Hay a l g unos que ma l  entienden e l  d iá logo en e l  
sentido de asumir  que se debe ceder en lo  fu nda
menta l o en aque l lo  que identifica una doctrina 
o una fu ndamentación i nte lectu a l .  Es i m po rta nte, 
para entra r en el d iá logo con el m u ndo y con la 
m u ltip l ic idad de sus facetas, saber bien "qué  no 
es negocia ble" así como entender la  postura de l  
otro y de lo  qué no está d ispuesto a negociar. 

Esto constituye el g ra n  ma rco d e  l a  cu ltu ra 
entend ida  como l a  forma de re lac ionarnos con 
D ios ( cu ltu ra re l i g iosa) , con e l  pensa m iento, 
con la  econom ía ,  con la  natu ral eza, con  l os 
conoci m i e ntos, con la  c ienc ia ,  con l as  a rtes, 
en  fin, cons igo m ismo.  Estas  á reas son formas  

negociab les en su  encuentro 
con el m u ndo o con otras opciones de conceb i r  
e l  v iv ir. 

Esta es una  p reciosa y úti l to rea peda góg ica 
porque  coloca en  d iá logo e i ntercom u n icación 
los temas de ta l manera que l l a m a  la atención 
poro no o lv ida r la  conexidad que  existe entre 
e l los porque  por experiencia  p rop ia ,  aque l l a  
de l  profesor sa be que  e l  conocim iento y e l  ser 
h u m a n o  no son compart imentos esta ncos s ino 
u n idades i nteg ra les,  i nd iv is ib les .  E n  e l  m u ndo 
de hoy existe la  metodo log ía de d ivid i r  y de 
subd ivid i r  l os temas con l o  que  se borra lo  i m
porta nte de la  conexidad y a l  hacer lo se l lega 
con fac i l idad a concl us iones que fa lsea n toda 
pos ib i l idad de h u m a n ismo y de verdad i nteg ra l .  
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Es as í  por e jemplo q u e  e l  tema de la  natal idad 
no puede ser visto s in  entra r en  d iál ogo con la  
economía ,  con  la  d istri bución de los  bienes y 
con s u  partic ipación u n iversa l .  

Pues b ien l a  lectu ra d e  l a  Encícl ica ofrece de 
la  m isma m a nera u n  e n u nciado de las te máticas 
de l as que  se ha de esta r enterado si se q u iere 
ma ne jarla hac ia ade la nte . No es u n  docu mento 
para leer de pasada s ino  para estud i a rlo y para 
hacer de él u n  recu rso al ma nejar  l as certezas e 
i r  con ca pacidad a rg u mentativa al d iá logo con 
el m u ndo.  

Es preciso desperta r a las l l a madas "mayorías 
s i lenciosas" pero más i m porta nte a ú n  es abri r los 
oídos de "l as m inorías sordas" y entender q ue si 
bien es cierto que" la h istoria es maestra" ta mbién 
es cierto que no s iempre tiene buenos d iscípu los.  

Q u ien  l a  l ea con dete n i m iento re-encontra rá 
en la E ncícl ica la recu peración de l os "s ig nos 
de los t iem pos" ;ta m bién una a p l icación i ntere
sa nte de l  Ve r ( oír) ,  J uzga r  y Actuar  q u e  s igue  
s iendo u n a  exce lente metodo log ía para afronta r 
el a n á l i s is  de la  rea l idad . Uno de l os pu ntos más 
positivos de l  post- conc i l io  es esa metodol og ía 
q u e  ha prod uc ido no sólo g ra ndes docu men
tos s i no  extra ord i n a rias i n iciativas como lo han 
s ido aque l l a s  del Pad re Lebret o l as acciones 
de l  Abbé Pierre, de C la ra Lu bich o l as ta reas  
cu m p l idas por  Don Gi ussa n i  o Don Verzé en  el 
terreno de l o  soc ia l  y com u n ita rio o las  acciones 
de l  s ind icato Sol idaridad en l o  po l ítico . 

El itinerario 
de una encíclica 

Desde el p rimer  a ño de l  pontificado de Bene
d icto XVI esta ba p la neada .  Pensemos m uy bien 
en  que  en la parte fi n a l  de l  gobierno pastora l 
de J u a n  Pa b lo 11 se había hecho el esfuerzo por 
pu b l ica r  e i "Catecismo de la  I g les ia Cató l ica"; el 
m ismo Ratz inger  tuvo m ucho q u e  ver ya q u e  l o 
l ideró, " E l  Compendio" de los asu ntos ati nentes 
a la vida , al a borto, a l a  e uta nas ia y demás te
mas q u e  l e  son afi nes ed itado y a n i mado por e l  
Cardena l  López Tru j i l l o  y e l  "Compendio de la  
Doctri na Soc ia l  de la  I gl es ia "q ue l uego de mu
chas consu ltas,  de d i l aciones a veces inexp l ica 
b les y a ú n  d e  d iscorda ncias i ntel ectua les entre 
E u ropa y Norte -América, América lati na ,  Á frica 
y As ia y entre d iferentes modos de ver l a  rea
l idad log ró ser  p u b l icado tras l as med iaciones 
del Arzobispo Crepa ld i  y del Cardenal Ma rti na .  
Estos tres textos p rinc i pal es había n  pasado por 

l as ma nos de los m iem bros de la  C u ria Roma
na ,  por  los  escritorios de expertos y de consu lto
res y se sa bía que  esos tres docu mentos sería n 
como u n  g ra n  trípode de l os asu ntos socia les 
más ca ros a la  I g l es ia . 

Ya esta blecido como Pontífice Benedicto XVI 
se pudo ver c lara l a  i ntenciona l idad de l  Pa pa 
con respecto a su d iál ogo con el m u ndo .  Su pri
mera a pa ric ión a nte e l  Cuerpo D ip l omático, l os 
sal udos a l os Pres identes , la  recepción de cartas 
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credenc ia les, los d iscu rsos de las v is itas Ad Li 
m i na  Áposto loru m , los mensa ies a las Acade
m ias, sus  i nte rvenc iones a nte la Academia d e  
l a s  Cienc ias Socia les ,  sus  conferenc ias  a nte l a s  
U n ive rs idad es, l as  pa labras pro n u nci adas e n  su 
via je  a postól ico para la  Jornada M u n d i a l  d e  la  
J uventud e n  Co lon ia ,  las  cartas a persona l ida 
des d e  la  v ida  po l ít ica y económica y e l  d i scu rso 
en la I na u g u rac ión de la"Q u i nta Conferencia 
de l  E piscopado Lati noa mericano de l  Caribe 
y de las  Anti l las " t ienen un esq uema c laro en 
donde part iendo de una  profesión d e  fe,  d e  la  
dec l a rac ión sobre la  em in ente d ig n idad  d e  la  
persona h u m a n a  y de las responsa bi l idades 
frente a la  v ida se i ntroduce d efi n itiva mente en 
e l  á m bito d e  lo  socia l .  

Estos eve ntos previos perm iten co leg i r  q u e  la  
Carta "Ca ritas i n  Veritate" no es  u na i m provi
sación s ino la  e la borada toma de posic ión de 
q u ien sabe responder  a su  co mprom iso con el  
Mag isterio . 

Qu ien  reco lecte todos estos e lementos pod rá 
observa r e l  tra ba jo previo a la E ncíc l ica y l u e 
go observa r las  d iferentes d if icu lta des que  -a lo  
mejor- i ntervi n ieron en su pub l icación pero q u e  
p o r  e l  mom ento h a c e n  pa rte de l  anecdota rio 
de lo  ocurr ido tras las bamba l i nas y que  l uego 
cuando las personas se serenen h a rá n  parte de 
la  h istoria .  

E l  propósito i n icia l era co inc id i r  con  la  fecha de 
ce lebración de los 40 años de " Popu lorum Pro
gress io" .  Para ta l efecto fu i mos m uchos los con
vocad os a u n  encuentro especia l  en e i "Pontificio 

Conse jo de Ju stic ia y Paz" g ue d i scu rrió si n  q ue 
por pa rte a lguna apa rec iera la Ca rta Pontific ia . 
I g u a l mente se ha bían org a n iza do rép l icas de l  
evento en otras partes de l  m u nd o .  Person a l 
me nte estuve en la  q u e  s e  ce lebró en Madri d ,  
lóg ica mente en homena je  a Pa b lo  V I  pero con 
la  expectativa puesta en la  a pa ric ión d e  la  E ncí
c l ica soc ia l  del Pa pa . 

La fecha no fue e nton ces esa . Se sabía q u e  
e l  Pa pa tra ba j a ba i ntensa mente acompañado 
seg ú n  se  d ice de l  Arzo bispo C repa l d i  -seg u n d o  
en la  estructu ra de l  Pontific io Consejo J u st ic ia y 
Paz- de l  m ismo Cardena l  Marti no y de otra se
rie d e  asesores tem áticos pero s iem p re conser
va ndo lo i n i ciativa el Pontífice,persona por de
más entend ida e n  las  l ides d e  l os tra ba jos que  
u n  docum ento d e  hon d u ra i nte lectu a l  req u iere. 

Q u ien haya le ído los docume ntos me nta dos 
a nteriormente de preparac ión,descu bre que  
ya  d esde enton ces e l  Pa pa ha bía avizo rado la  
mag n itud de la  Cris is que  se  aveci n a ba por  lo  
que  se espera ba que  e l  ca rá cter profético de un 
pontífice c la riv idente se ratifi cara . 

E ra u n  escá n d a l o  que  la I g les ia se asoma ra 
con más  c la ridad a l  confl icto de l  m u ndo d e  los 
poderosos que e l l os m ismos; se sabe em peza 
ron a tener  reservas con respecto a las  dec la
raciones de l  Pontífice previas a la  pub l icación 
de l a  Enc íc l ica y b ien  se conoce que  no fa lta 
ron q u ienes vo l u nta r iamente y con g ratu idad se 
d ecía n d ispuestos a asesora rlo para evita rle e l  
caer en errores i rremed ia b les .  Hay q u ie nes d i 
cen q u e  ta nta "Buena Vo l u ntad "  s e  topó con u n  
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Pontífi ce d i spuesto a oí r, a ú n  más,  a consensuar  
pero en  n ingún momento a negoci a r. No se  po
d ía n  repeti r  los  aconteci mi e ntos que h u bo en  e l  
sentido de qu erer  ca m bi a r  l os enunci a dos pas
tora les que  m a rca ban a encícli cas como"Pacem 
i n  Terris" y " Popu loru m Prog ressio" . 

No ca be d u d a .  E l  Pa pa vio ven i r  l a  tormenta 
de la C ri si s  después de la reu ni ón de Apa reci da 
en el B rasi l , de la  i m p resi ón enorme de su vi s i 
ta  a l  Á fri ca ( d onde toma la  determi nación de 
entrega r  a este conti nente la  d i recci ón del  Pon
ti fici o  Conse jo de J u sti ci a y Paz) y después de l  
vi a je  a los  Estados U ni dos de Norteaméri ca y a 
la  Organi zaci ón de las  Naci ones U ni das  donde 
pudo pensa r en  e l  m u ndo no solo de la  a b u n 
danci a  si no  de la  retóri ca y de la  po l íti ca .  
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Lo ci erto es que  todos los sectores i nternos y 
externos se preg u nta ba n por las  razones de la  
demora en la  a p a ri ci ón de la  Encícli ca .  

Pasados los térmi nos q u e  s e  decía n propues
tos, se pensó en  la a lternativa d e  p u bl i ca rla a l  
i ni ci o  d e l  Año d edi cado a l  Apóstol Pa b lo,  pero 
e l l o  ta m poco fue posi b le .  

La expectativa se  fue  debi li tando porque se 
suponía o se em peza ba a suponer que ha bía 
di fi cu ltades por lo que para retorna r  a construi r 
una expectati va se progra mó en l a  U ni versi 
dad Gregori a na con la coordi naci ón del  Padre 
Josef Je leni c, dentro de l  Conveni o  Gi usseppe 
Vedobato,un si m posi o  sobre"Va lores éti cos y de
sarro l lo  i nteg ra l  de la  persona en e l  ti empo de la 
G loba li zaci ón".AI fi na l  de é l  e l  Ca rdena l Ma rti na 
dejó ofici osamente correr la especi e  de la proxi 
m idad ci erta d e  l a  aparici ón d e  l a  Encícl ica . 

A los pocos d ías se organi zó e l  l a nza mi ento 
de u na i nteresa nte obra de una  de las  personas 
más com prometi das  con la  Encícli ca ,  e l  Arzobi s
po Crepa ldi ,  q ui en en su li bro " Di os o los di o
ses" m a rca las  l íneas bási cas de l  pensami ento 
soc ia l  de l  Pa pa Benedi cto XVI .  

Ya esta ba, entonces, todo li sto y subsanadas 
las  di fi cu ltades para ce l ebra r  con su  a pa ri ci ón 
la  c lausura de l  Año Pa u l i na en  j u ni o  de 2009 . 
Si n embargo u na n ueva di fi cu ltad se atravesó : 
los origi na les a lemán,  i ta li a no e i ng lés esta ba n 
preparados pero fa lta ba aq uel  que com porta la 
edi ción ofici a l  en  la  lengua ofi ci a l  de la  Ig lesi a ,  
e l  latín q u e  ta n so lo fue posi b le  pub li ca r  u na 
semana después.  Por ta nto ese d ía de San Pa
b lo -e l 29 de J u n i o  de 2009- el Pa pa fi rmó la  
encícl ica pero e l l a  so lo v io  la  l uz  p ú b li ca ya  en  
latín y las  otras lenguas  ocho días  después.  



La Coyuntura Política 

Hay momentos en la  h istoria en  que  l a  Pro
videncia seña la  coincidencias que  son s ig n if i
cativas .  E l  accidentado ca m ino  de la  Encícl i ca 
l legó a coincid i r  -después de l  terre moto en l.:"' 

Aq u i l a - con la  reu n ión que  para estud ia r  la  na
ci ente cris is p rogra m a ron l os países más i ndus 
tri a l izados de l  m u ndo, la  reu n ión de los  8 ,  que  
s in  duda fueron sorprend idos con e l  e jemp lar  
de la  Encíc l i ca que  h izo que las  conc lusiones 
de la  reu n ión po l ít ica quedara n  como de me
nor s ig n ificación . En  med io de esa reu n ión,  l os 
g ra ndes de l  m u ndo se reu n ieron en d iferentes 
a ud iencias con el Sa nto Pad re y reconocieron  
que  la  m i rada de l  Pontífice era rea l mente p ro
fu nda y toca ba e l  m eol l o  de l os prob lemas q u e  
ocu pan a la  huma nidad,  que p lantea n  desafíos 
que  deben ser resue l tos s i  se qu iere m i ra r  al fu
tu ro con opti m ismo.  Quedaba así  e l  documento 
co locado ta m bién en su i m po rta ncia civi l  y pol í
t ica pa ra comenza r a h acer un recorrido q u e  es 
reputado como hondamente exitoso. 

En  efecto en  los g ra ndes foros se ha querido 
conocer qué se p iensa en  la  I g les ia acerca de 
estos temas .  Lo que  es más cu rioso es que  sea n 
más acu ciosas las  organ izaciones y empresas 
no cató l icas las que t ienen mayores expectativas 
en conocer el pensar pontific io .  

De Frente ante Calvino 

Se ha pasado por enc ima y a la  l igera la  otra 
coincidencia de la pub l icación de l a  E ncícl ica . 
E ra p recisa mente la  celebración en  e l  m u nd o  
p rotesta nte de l  señ a lado pensador de l  espíritu 
de l  capita l ismo Jean Ca uvi n -J u a n  (a lv ino- na
c ido e l  1 O de J u l io  de 1 509 .  E ra n  l os d ías  de 

la  reu n ión d e  los 8 g ra ndes de l  m u ndo, per
soneros de u n a  f i losofía centrada en  e l  espíritu 
del ca p ita l ismo que  hoy d ía se ve i nterrogado 
a nte e l  fracaso que  esa ideolog ía está mostra n 
do c o n  l o s  g raves deseq u i l i brios que  han  ven ido 
creándose entre los  g ru pos socia les .  

S in  duda  a l g u na no hay en  esto u na i ntencio
na l idad en  la  pub l icación n i  en  e l  á m bito pon
tificio pero no ha estado a jena la  opin ión de la  
gente a l  efectua r  la  i ns inuación que t iene u na 
cierta va l idez ya que motiva a cote jar  la  ideolo
g ía de l  l i bera l i smo o de l  así l la mado ca p ita l i smo 
y e l  á m bito soc ia l  cristiano que se orienta por  
los  i m perativos de l  Eva nge l io  y por las  d i rectri 
ces de l  Mag isterio .  

Esa es u n a  d iscus ión i m po rta nte que  es p reci
so conti n u a r  y coloca r en las  debidas proporcio
nes y se debe reconocer que hay m uchas sens i
b i l idades entre qu ienes se reconocen cató l i cos 
y conviven con l os pr inci pios del l i bera l i smo y 
a l  dec ir  de e l los no  son opciones exc l uyentes; 
otros afi rm a n  que  esa "coha bitac ión" entre l ibe
ra l ismo y concepto cató l ico de la  existencia no  
es  posi b le  y a ú n  más hay otros que  repugnan  e l  
l i bera l ismo y lo  denom inan  " l i bera l i smo sa lva je" 
o "ca pita l ismo sa lva je" .  

La  E ncíc l ica, además,ofrece pu ntos de re
flexión sobre este tema que  son atractivos y 
preocupa ntes ya que  se supone q u e  toda re
flex ión ha d e  conducir  a u na ratificación o a 
una  mod ificación de las  posiciones asu m idas o 
por asum i r. Esto hace atrayente el estud io  de l  
d ocu mento no só lo para l os c ientistas socia les 
s i no  p ri ncipa l mente para todos aque l los cató l i 
cos y cristia nos- no i m porta su posic ión -que  se 
esfuerza n por saber l ee r  los datos de la rea l idad 
y para tra nsformar la dentro de los  va lores con
corda ntes con e l  h u m a n i smo .  
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Las líneas de fuerza 
de la encíclica 

Primera línea: La relación 
entre la Caridad y la Verdad 

S in  d u d a  la  primera de e l las y la  princ ipa l  es 
la re lac ión entre la  Caridad y la Ve rd ad sobre
todo porque  "la verdad  es l uz que da  sent ido y 
va lor  a la  ca ridad " .  Esta referencia es la  v incu 
lac ión  con la  p rimera encíc l ica de l  actu a l  pon
tificad o  " Deus Ca ritas est" . Apasiona la  h u e l l a  
de l  pensa m iento de San  Pa b lo - "veritas i n  ca
ritate" que al  decir del  Pa pa va le ta nto en su 
enu nc iado i nve rso "ca ritas in ve ritate" así como 
en esa res u rrecc ión del concepto "economía 
d e  la  ca rida d " .  Car idad que  su pera la j ust ic ia 
porq u e  a dec i r  ve rdad  com ienza donde aque l l a  
term ina  y porque  son  m uchos l os que  aún  hoy 
hacen a pa recer como obras de ca ridad  lo q u e  
s o n  a penas u nos primeros pasos e n  rea l iza r l a  
j u st ic ia deb ida . 

Uno de los enu nciados más interesantes es 
aque l  que hab la  de cuando la l i bertad y la verdad 
está n a jenas la  una de la  otra entonces surge u na 
degradación de la caridad o de la so l idaridad en 
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e l "senti menta l ismo" de la  ayuda a l  pró j imo q u e  
le  q u ita profu nd idad  a la  ta rea de la  res ponsa
b i l i dad  para con e l  semeja nte . Esta precis ión va 
u n id a  a l  e n u nc iado d e  l a nza r a l  b inom io ca ri 
d a d  y verdad  más a l lá de lo persona l  y u b icar lo 
tam bién en e l  á m bito de lo  estata l y de lo  soc ia l  
ya que  desde a l l í  puede d a rse sig n ificado mayor 
a l os i nte ntos de constru i r  u n a  sociedad mejor  
ba jo e l  concepto de l  B ien Com ú n .  

E n  efecto e l  b ien com ú n  e s  defi n ido como" . . .  
e l  b ien re lac ionado con e l  vivi r soc ia l  de las  per
sonas", con q u ienes viven e n  com u n idad y con 
la  ob l igac ión que tenemos todos de tra ba jarlo .  

Segunda línea: En recuerdo 
de Populorum Progress io y 
de Sollicitudo Rei Socialis 

La seg u nda l ínea se encuentra en e l  capítu lo 
1 donde e l  Pa pa se regodea con e l  pensa m iento 
d e  Pa b lo  VI en Popu l oru m Prog ress io,sobretodo 
en la  idea que  "si n l a  perspectiva de u n a v ida 
eterna e l  prog reso h u ma n o  en este m u ndo se 
q ueda s in  a l iento" ; y lo hace con la afirmación 
d e  la  novedad y de la  oportu n idad de l  Eva n 
ge l io  e n  esta sociedad  contem porá nea donde 
debe nacer la  "civi l iza ción de l  a m or " .  
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I g u a l  d efensa hace a conti n u a 
ción d e  la " H u ma nae Vitae" 
para seña l a r  los víncu los 
ind iso l u b les que  exis -
ten entre "ética d e  la  
v ida  y ética socia l " .  
S in  d uda son estas 
las  dos encíc l icas 
del mag isterio de 
este pontífice, las  
más d iscutidas  y 
las  que  más d iv i 
d ie ro n  las  d isti ntas 
op in iones sobre e l  
Tra bajo y la  Vida . 

'.· 

Se recuerda igua l mente 
que ha s ido ta rea de l  mag iste
rio pontific io la perma nente actua l i -
zación de l  pensa miento socia l  como 20 años 
antes ha bía s ido hecho por Juan  Pa blo 11 en "So
l l icitudo Reí Social is"q ue ha de ser recordada y 
le ída por qu ien qu iera esta b lecer el puente i nte
lectua l  entre Popu lorum Progressio y "Ca ritas in  
Veritate" .  

Puede afi rma rse q u e  cada d ía más e l  mag is
terio d e  Pa b lo  VI va gana ndo mayor perf i l  entre 
las mentes que l úc ida mente se h a n  colocado en 
la  d ifíci l ta rea d e  a uscu lta r e l  m u n d o  contem po
rá neo.  No hay que  o lv idar  además que Wojty la  
y Ratzi nger son ca rdena les por é l  convocad os a 
ayudarle  en  la  gestión d e  la Ig les ia y por e l lo 
con m u chas facetas de d isti nc ión - se ma rca la  
s i nton ía existente en e l  pensa r teo loga l  y soc ia l 
de estos d os sucesores pontific ios .  
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Es preciso repeti r que no hay 
perspectiva para e l  ser h u 

m a n o  y pa ra e l  m u ndo 
cread·.) s in  la certeza de 

la v ida eterna que es 
aque l la  convicción 
que nos ayuda a 
deja r de pensar 
ta n solo en "tener 
más" s ino que 
nos  d i mensiona 
a la  vocación de 

"ser  más" .  

Esa certeza de la  
v ida eterna hace que 

n uestro comprom iso con 
e l  p rój imo, con los otros, sea 

a uténtico y d inam izador  y que se de 
en e l  marco de los i m perativos conten idos en 

"Eva ngel i i  Nuntiandi" que son un presupuesto para 
ma ntener las certezas de un desarro l lo  humano .  

Ya d esde e ntonces apu nta ba Pa b lo  VI a la  
sa na G loba l izac ión,  aque l l a  que  só lo  es posi b le  
cuando tenemos la  convicción d e  i r  hac ia de
la nte, todos, como género h u m a no, u n id os e n  
l a  verdad  de la  h u m a n izac ión d e  la  creación ya 
que  así como no es posi b le  mora l mente en u n a  
socieda d  una m inoría satisfecha frente a u n a  
i n me nsa mayoría a pa b u l lada  d e  neces idades 
ta m poco l o  es una nación que p retenda e l  d is 
frute d e  tod o hasta e l  despi lfa rro m ientras otros 
pa íses se debaten en la m iseria y e l  h a m bre .  
Esta adve rtencia e s  u na c l a riv idencia todavía no 
lo  suf ic ientemente va l orada de Pa b lo VI . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Tercera l ínea: 
Verdad, Caridad y Libertad: 
valores para el Desarrollo 

La te rcera l ínea es e l  trípode de va lo res pa ra 
e l  d esa rro l l o :  son la  Verdad ,  l a  Caridad y l a  
L iberta d .  

Con estos tres e lementos a boca e l  Pontífice e l  
a n á l i s is  d e l  Desa rro l l o  H u m a n o  en  n uestro t iem
po señ a l a ndo las  m etas que  las  corrientes eco
nóm icas y pol ít icas se han fi jado, los prob lemas 
que  han  creado, las  d ificu ltades que  han  ten ido,  
la  s i tuac ión de los países pobres en  com pa ra 
c i ó n  c o n  l o s  ricos, l a  i nterdependencia p la neta 
ria ,  l a  pérd ida d e  va lores y la  corru pc ión .  Este 
ca pítu l o  constituye u n  VER extraord i na rio de l  
Pa pa sobre la  rea l idad m u ndia l .  

En  efecto, h a n  pasado 4 0  a ños desde cuando 
se  pub l icó " Popu loru m  Progressio" . Nad ie  pue
de negar que  e l  m u nd o  ha avanzado g ra nde
mente, ta m poco se p uede de jar  de acepta r los  
pasos ag igantados en la c iencia,  en la tecno lo
g ía ,  en  las  aventu ras espac ia les, en  la  i nformá
t ica y demás a udacias que  hoy nos sorprenden 
cotid iana mente y que  m u estra n una  vez más la  
g ra nd eza de la  creación de u n  ser  h u m a n o  d is
puesto a ava nza r por ca m i nos desconocidos. 

La mentab lemente en ese viaje no  todos l le 
va n va lores que  s iendo seg u ros g a ra nticen que  
las  genera ciones por  ven i r  está n a sa lvo y por 
e l lo,  por lo  rea l izado, m u chos se preg u nta n por 
las  posi b i l idades de a utodestrucción l atentes 
en cada u n o  de l os ava nces de la c ienc ia,  d e  
la  tecno logía o de l as  n uevas d i mensiones d e l  
pensa r que  a ú n  no conocemos p lenamente . 
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El ma l  uso de los recursos natura les coloca en 
evidencia la  frag i l idad de la  creación; la  erosión, 
e l  agua, e l  ca lenta miento g lobal ,  e l  fenómeno in
vernadero y la  polución hacen pensa r en  que no 
se ha asim i lado esa sabia verdad de que "Dios 
perdona pero la natura leza no perdona".  

La pobreza y e l  h a m bre, la  i nseg u ridad a l i 
mentaria ,  l a  i n seg u ridad u rba na,e l  ascenso 
en  las m ig ra ciones a nóma las,  e l  a pa rejado 
creci m iento de la  riqueza y de la pobreza y 
su  in justa d istri buc ión, la  deuda externa d e  los 
pa íses pobres, los obstácu l os para la  expor
tación de los países en desa rro l l o, las  deudas 
v igentes de l os países colon ia les con sus a nti
g u os colon izados , la  v io lac ión de los d erechos 
h u ma nos, el ascenso de la  corru pción,e l  afá n  
de l ucro, e l  hedon ismo reina nte, e l  a buso d e  
la  j uventud a través de la  prostituc ión,  e l  co
merc io de órganos, el afá n  por la  riq ueza fáci l , 
e l  na rcotráfico y e l  terrorismo; e l  descontro l de 
los s istemas fi nancieros que  ha puesto en  jaque 
a las  naciones y ob l igado a as ist i r  a l os ricos con 
l os recursos que  debía n  ha berse d ed icado a ge
nera r  factores de eq u idad para con l os pobres. 

Pero eso no es todo;en l a  pos ib le  rad iografía 
d e  la  sociedad contem poránea el Pa pa seña
la  u na enfermedad g rave y e l la es u na cu ltu ra 
equ ivocada frente a la  v ida que  parece haber 
perd ido m u cho de su va lor. E l  a borto, la eu
ta nas ia,  l a  oposic ión a que la sociedad como 
ta l p iense en D ios -p iénsese en  la  negac ión a l  
derecho d e  l a  l ibertad re l i g iosa- las  experimen
tac iones que se rea l iza n con la  v ida no nacida 
que  hacen  record a r  aque l los experi mentos que 
en  la  época naz i  se rea l iza ba n y que  a l  ser j uz
g ados ponen en evidencia e l  enu nc iado de Ra 
be la is  que  afi rma ba que"c ienc ia s i n  conciencia 
es socava r del  a l ma" .  



No es enem igo lo  doctr ino de lo  Ig lesia de l  
saber n i  de lo  investigación pero s i  lo  es de 
que lo descu bierto, lo  encon 
trado l leve o l o  fa lsedad d e  
afi rmar  que  "todo lo que  es 
pos ib le  es mora l " .  Habrá 
que buscar que  lo  a ns iedad 
de los sa bios y de aque l los 
que l os i ncita n o s u pera r  todos 
los l ím ites encuentre lo sere 
n i d a d  debido y partiendo de lo 
que i m pone e l  reconoci m iento de 
lo  d i g n idad h u m o n o ,sepo d iscern i r  
entre lo  buscado y l o  logrado y se 
orienten las  l íneas de i nvestigac ión o 
aque l los íte ms que  propendan por e l  
b ienesta r de l  ser h u m a n o .  

Lo que Bened icto XVI p i d e  c o n  pre 
m u ra e s  que  se ded iquen l o s  d i rigentes 
y l íderes del m u ndo o reflexionar  sobre el 
sentido del vivi r, sobre los  fi n a l idades de l  
desa rro l lo  y muy en  espec ia l  en  esto época 
de crisis en  el sentido que  la  economía debe 
tra ba j a r  y ser pensado ba jo la  certeza que " l os 
costos huma nos son ta m bién costos económi 
cos" y que  todo costo económico ha de ver con 
lo rea l idad que viven l os seres h u m a nos.  

Cuarta línea: 
Fraternidad, Desarrollo 
Económico y Sociedad Civil 

La cuarto l ínea se encuentro en  e l  capítu lo 
tercero . Está dedicado a l  J uzga r. Ba jo e l  títu l o  
de " Fratern idad, Desarro l lo  Económ ico y Socie
dad civ i l " .  
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Es cla ra la  adve rtencia que se hace en  el senti
do que separa r  la  economía de la  ética comporta 
no sola mente riesgos s ino pe l igrosos resu ltados.  
Es magnífica la  imagen de l  mercado como " l ugar  
de encuentro entre l a s  personas" . Pero hay  con
d iciones para ese encuentro : para que é l  sea po
sitivo y constructivo deben existir las condiciones 
esta blecidas en  los capítu los a nteriores a saber: 
la verdad en la  que debe a poya rse la  espera nza 
que s ign ifica que comparti mos el optim ismo de 
ava nza r en la d ign ificación de la persona y de la  
comun idad a través del  desarro l lo .  

Esta triada axio lóg ica de la verdad,  la  caridad 
y la  espera nza p repara para que la  sociedad 
-l lena de convicciones- comience la  rea l iza 
c ión de todas  aq ue l las  formas  de j ustic ia q u e  
g a ra ntiza n la  convivencia entre 

Sa lta entonces a la vista que  la j ustic ia es ta 
rea de l  Estado y de toda la  sociedad .  

E l  mercado ha de gara ntiza r -no  ú n icamen
te- a nte todo la  justicia con m utativa ; l a  pol í 
t ica t iene como ta rea p rinc ipa l  -no ú n ica- la  
d e  avanzar hac ia  la  j ust icia m ed ia nte la  d istri 
buc ión y la  sociedad ha de constru i r  esa d ifíci l 
J ust icia Socia l que  ha de dar  sentido a la  ta 
rea de l  Estado de buscar e l  b ien com ú n  y ha de 
hacerlo crea ndo u na atmósfera de so l idaridad,  
mejor d icho la  cu ltura de la  eq u idad que derro
te la  cu ltu ra de la  acumu lación y de l  derroche,  
de l  egoísmo y de l  despi lfa rro en  una  sociedad 
s ignada por u na so l id a ridad só l ida,  por la  aus 
teridad y por  esa  "g ratu idad" de la  que  hab laba 
en  "Centess imus  An nus" J u a n  Pa b lo  11 a l  reca l -

car la  presencia d e  l os tres ac
q u ienes son i gua les y más a ú n  
la  convivencia entre q u ienes n o  
s iéndolo q u ieren  ade la nta ren 
la  b úsq ueda de la  igua lda d .  

' '  
tores vi ncu lados a l  desa rro l lo  
h u m a n o  i nteg ra l  y sosten ib le  a 
sa ber: Mercado, Estado y So
ciedad Civ i l  . 

S u rgen de aqu í  vers iones ac
tua l izadas y m ucho más com
prens i b les de la  justicia en l os 
n iveles de la just icia con muta 
tiva , de la  j usticia d i stri butiva y 
de la cruc ia l  justicia soc ia l  en  la  
que  debe partici par  la  sociedad 
de manera decidida su p l iendo 
y d i mens ionando aque l lo  que 
e l  estado no a lcanza . 

Este capítu lo es i nnovador por 
la c laridad que ofrece y por
que  vue lve a sub i r  a l  escenario 
conceptos que los med ios de 
com u n icación y u na i ntelectua
l idad l i gera h a bía n co l ocado 
en e l  o lv ido.  

. . .  la s o c i e dad  
ha de construir 

esa difícil Justicia 
Socia l que ha 

de dar sentido 
a la tarea del 

sta a o de 

buscar el bien 
/ 

comun. 

' '  
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Lo auténtica mente revolucio
nario y lo  sorprendente es que el 
Pa pa Benedicto XVI asigne este 
imperativo de la g ratu idad ta nto 
a l  Mercado como a l  Estado. 

Es  c la ro que esta Encícl ica 
no va a g u sta r a q u ien  profe
se el l i bera l i smo económ ico n i  
menos a ú n  a q u ien  esté v in
cu lado a esa forma de pensa r 
que  d i sti ngue  a l  ca pita l ismo 
sa lva j e .  La so la  idea del  mer
cado como punto de encuentro 
debe escucharse ma l  ya que 
trad iciona lmente e l  mercado es 
un ca mpo de bata l l a  en donde 
e l  pobre s iempre es derrotado, 



no importa el rostro que a por
te si el de tra ba jador, obrero, 

vendedor i nformal ,  mend igo, 
pens ionado, m ig ra nte o exc lu i 
do . La convocación que de é l  se 
hace es para ser derrotado.  

Pero aqu í  es  preciso hacer 
una c larid a d .  Los a ntepasa
dos e n  su  sa b id u ría afirmaban 
que  "e l  m a l  tra ba jador  s iem p re 
c u l pa a la herra m ie ntail, eso 
s igue s iendo cierto; e ntonces 
hab la mos ma l  del mercado y 
es hasta s im pático si n o  fuera 
cín ico ver cómo se u nen a la  
crítica de l  mercado muchos d e  
l o s  que  l o  p ro h i ja n como s it io 
donde vienen puestas en evi 
dencia las  i n just ic ias que  co
tid ia n a me nte a hondan  la bre 
c h a  entre ricos y pobres .  

E l  mercado es como e l  ma
chete que s i rve para desherbar 
e l  ca m po o pa ra cortar cabe
zas,  l a  cu lpa de lo  que se haga 

' '  

. . .  si se hiciera 
fun cion ar  

al mercado 
con al()fCS 

• • • 

de JUStlcla y 

de 1 berta d  la 

distancia entre 

r1 r y PO � 
se disminuiría 

grandemente . . .  

' '  

La g l oba l ización i ns i ste s iem
pre e l  Pontífice no es mala s ino 
que  constituye un desafío a l  
que  hay que  responder oportu
name nte con creativ idad des
de todos l os frentes y ta m bién  
desde l a  economía y es preciso 
que q u ienes de e l l a  se ocupen 
ten g a n  la  certeza que toda i n i 
c iativa y toda decis ión com por
ta consecuencias de mora l idad 
socia l y person a l  que  deben 
ser  p revistas oportu n a m e nte o 
si n o  se rea l izó esa preve nción 
han de encontra rse l os factores 
remed ia les que  su pere n  o ayu
den a su pera rlos prob lemas .  

No se trata de u n a  sacie-
dad que asp i re a la  riqueza en 
forma desordenada s ino que 
asp i re a l  d esa rro l l o  y a l  b ien
esta r s i n  perder  por u n a  parte 
la convicción de poseer u n a  
h ipoteca c o n  las  generac iones 
por ven i r  y por otra que  e l  b ien-

con é l  no depende de é l ;  es por e l lo  que no se 
puede- o es i m preciso - hab lar  de economía so
l ida ria;  lo  que hay son hombres y m ujeres so l ida
rios o no o com u n idades de personas s ignadas 
o no por la so l idaridad y por e l  afán de j ustic ia . 

esta r ta m bién debe ser gozado 
por q u ienes con n osotros conform a n  el presente 
de la sociedad . 

U rge  i nsist ir que la  ca l idad de vida de u nos 
pocos no debe atenta r contra la ca nt idad de 
vida de l os demás .  No es que  se esté contra 
la ca l idad d e  la  v ida s i no  que  esa b úsq ueda 
d esaforada ,  permanentemente i nsatisfecha no 
debe hacerse a costa d e  q u ienes com baten a 
d i a rio por la  supervivencia . No se trata que  Epu
lón coma más y de je  caer  más miga jas  s i no  de 
coloca r más puestos para que  e l  Láza ro p l u ra l  
d e  la  pobreza y muchos otros pueda n senta rse 
a la mesa . 

Llegan los ecos del gran  pontífice social que fue
ra Pa blo VI qu ien tenía la convicción que si se hicie
ra funcionar a l  mercado con va lores de justicia y de 
l ibertad la d istancia entre ricos y pobres se disminu i
ría grandemente y se d ice que se "d isminu i ría" por
que toda la in justicia de las sociedades no depende 
exclusivamente del mercado sino de la ca l idad hu
mana de qu ienes componen la sociedad . 
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E l  g ra n  desafío es el de recrear  la  em presa , e l  
de reconstru i r  y red imens ionar  la opción coope
rativa y e l  m utua l ismo,opciones estas que  deben 
desembarazarse de l  peso de la  ideología l i bera l  
q u e  les h a  i n ocu lado e n  parte orienta ciones que  
no l e s  son  af ines a su  propós ito so l idario .  Se  
entrega as í  u n a  pa uta i nteresa nte en e l  aná l i s i s  
de la  Triada d e  los responsables de l  desa rro l lo . 
(Estado,  mercado y sociedad civi l ) . 

U rge descubri r  que u na pa rte s ig n ificativa de l  
fenómeno de la  corru pción se da cuando e l  Es
tado y e l  i nterés privado del  mercado (de la Em
presa) se avienen para sa lta r  las leyes que los 
contro lan  y prod ucir  pa ra las pa rtes"aparentes" 
beneficios . Donde hay un corru pto púb l ico exis 
te  norma lmente u n  corru ptor privado (así como 
donde hay u n  corru pto naciona l  hay un corru ptor 
i nternaciona i) . Por lo com ú n - a no ser que i nter
venga a lg u na faceta de l  a utorita rismo de Estado 
- u n  "cohecho" t iene s iempre dos extremos, dos 
responsa bles .  Estado y mercado u n idos pa ra la 
corru pción son fuerzas incontro lab les.  Lo que hay 
que  procu ra r  es u n i rlos y vincu larlos a la socie
dad para hacer ca m i no hacia e l  B ien Com ú n .  

Au nque no e s  propio de u na E ncícl ica s e  per
c ibe u na hue l la  de i ronía cuando se hab la de 
la verdad de las empresas hoy en día .  Acostu m
brados por la jerga empresa ria l  y por la s ind ical  
a hab lar  entre propieta rios y tra ba jadores, entre 
patronos y obreros se olvidó que a la conforma-
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ción del espectro empresa ria l  concu rren hoy m u 
chos m á s  factores, m á s  actores en e l  escenario.  

Uno de e l los es e l  "ma nager" que ha s ido 
colocado a l l í, por lo  com ú n ,  por los propieta 
rios, por los d ueños de l  ca pita l ,  a q u ienes por 
l o  genera l  se les da carta b lanca para que pro
d uzca n  resu ltados.  S e  desa rro l l a  a través d e  é l  
u n  t ipo d e  p la neación por objetivos e n  donde e l  
exitismo e n  boga está l l am ado a prod uc i r  res u l 
tados e n  térm i nos de g a n a n cia ,  de crecim iento 
de ca pita les, de expans ión empresa ria l ,  de tras
lado de empresas a otras naciones a causa de 
l os costos red ucidos de prod ucción y e l  a ba ra
ta m iento de la mano  de obra hab i l itá ndose así 
una  cort ina protectora e n  donde e l  d ueño "no 
está obra ndo ma l"  porque  n o  sabe y no se  cree 
responsa b le  de lo  que se está practicando; e l 
ma nager  se s iente i nocente porque  é l  está ha
c iendo só lo  su tra ba jo y s i  b ien rec ibe u na re
m u neración por lo m ismo no es é l  e l  deposita rio 
fi n a l  de la gana ncia . 

Al Estado le i nteresa la  corrección en el pago 
de i m puestos pero debería i gua lmente i ntere
sarle  el desti no de u n a  riqueza q u e  pertenece a 
la  sociedad donde se ha generado y que  es res
ponsab le de la  ocupación de la  mano de obra 
de personas concretas frente a las cua les el ca
pita l está e n  débito creciente . Hoy d ía n i  l os pa
tro nos, n i  los jefes s ind ica l es se pueden red uc i r  
a buscar  u n  d i á l ogo entre e l  ca pita l y e l  tra ba jo .  



Como se ha d icho en  ese escenario los perso
na jes se han a m p l iado en  n ú mero y en  ca l idad 
a saber: el  propietario del  ca pita l ,  e l  m a nager  
(ad m i n istrador) , los tra ba jadores, los  proveed o
res, los que  gerencia n  los i ntereses de l  medio 
a m biente, la  sociedad civi l o rgan izada y d i rec
ta mente i nteresada en  aque l lo  que  se prod uce. 
Sólo desde ahí se puede dar satisfacción a ese 
concepto que ha ven ido a b riéndose d ifíci l mente 
paso y que  se ha denominado " ba l a nce socia l " .  

U n a  parte i m porta nte de este J uzga r  la  rea
l idad  de l  m u ndo contem porá neo y en é l  e l  de l  
tra ba jo, e l  mercado, e l  ca p ita l es decir  e l  de
sa rro l lo  i nteg ra l  de la  persona en com u n idad 
bajo condiciones de g loba lización se da en  una 

faceta de i nterés su perior  que  se conoce como 
la cooperación i nternaciona l .  

E n  efecto desde cuando term inó  l a  seg unda 
guerra m u nd ia l  se  fue  forma l iza ndo una  institu 
ción que hoy d ía goza de g ra nd es op in iones de 
respeta b i l idad as í  exista n a l g u nos e jempl os que 
contrad icen lo  a ltru ista de muchas de sus accio
nes . Se trata de la  cooperación i ntern aciona l .  
Al i n ic io fue e l  "P lan  Marsha l l "  desti nado a la  
reconstrucción de Aleman ia y de otros territorios 
gol peados por los efectos destructores de la se
g u nda g uerra m u ndia l .  

Desde entonces -no porque  n o  h u b iera ha
b ido a ntes gestos d e  ayuda en  otras oportu
n idades- se fue respondiendo a desastres y 

necesidades con cooperación de q u ienes en  
ese  momento no padecía n de p roblemas,  ac
cidentes, pobrezas y tantos más factores que  
despierta n la  conm iseración m u ndia l .  Se inst i
tucion a l izó así  la cooperación entre los estados, 
surg ieron  así  las fundaciones, l uego las org a n i 
zaciones no g u bernamenta l es ONG y m ú ltip les  
i n iciativas de sociedad civ i l  que  ponen de m a 
n i fiesto la fratern idad h u m a n a .  (En  e l  á m bito de 
la  Ig les ia Cató l ica existe la  Acción de Ca ritas, 
de Adven iat, Miserear, Pa n para el Mu ndo, Tie
rra de Hom bres, e l  P lan padrinos de la  Ig les ia 
de Aq u isg rá n  con Colombia y tantas otras que  
habría que mencionar) .  

La Encíclica ena ltece estas tareas pero pide 
que  esas ayudas estén orientadas  a q u e  los pa í
ses receptores "sean más",  q u e  les s i rva para 
que,  i ng resa ndo en  u na sana democracia forta
lezca n sus instituciones, el orden púb l ico y ten 
gan  com prom isos cie rtos con la vida , defiendan 
los derechos h u m a nos, p rocu ren e l  B ien com ú n  
y la  búsqueda de la  equ idad y no  acepten per
verti r l a  bondad d e  su  acción sosten iendo satra 
pías, t i ra nías o d ictad u ras  ma log ra ndo así  uno 
de l os rostros más a mab les de la  pre-g loba l i 
zación a la  que  h a y  que  a prender a descubrir le 
las  facetas a m a b les y constru i r le  aque l las  que  
nos  perm ita n hab la r  de una  verdadera human i 
dad g loba l de hermanos vi ncu lados a u n  m i smo 
propósito de ser  d ig nos en la  conservación y 
e n riquec imiento de l  don de la  v ida y de la  c rea
c ión que  D ios nos ha otorgado.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Por los caminos 
del compromiso 

Se abre así  u na serie de pág i nas en la  E ncí
c l ica que i nvita n a ACTUAR. No entrega el Pon
tífice u n a  serie de a ctos a rea l izar ya  que e l l os 
h a n  de da rse en  el ca m po de la  gestión soc ia l ,  
de l a  po l ít ica, de la  com u nidad org a n izada o 
sociedad c iv i l  y d e  los g ru pos de presión . 

La i m porta nc ia de estos tres apartados f ina les 
no es otra que la  sol icitud del  Mag isterio Pontifi 
c io para entregar  a los destin atarios de su Car
ta Encícl ica criterios c l a ros desde la  perspect i 
va de l  Eva nge l io  y por ende desde l os va lores 
cristia nos, a fi n de a ctuar  en ese d iá logo con e l  
m u ndo donde s e  cum p le  u no de l o s  más a pa 
s iona ntes capítu los d e  la  N ueva Eva nge l ización 
y de la Construcción de u na N u eva Sociedad 
s ignada por la Civ i l izac ión de l  Amor. 
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Criterios sobre 
los derechos humanos 

Fue l a  ig les ia s in  l ugar  a dudas  una  de las  
instituciones que más ins istió l uego de la  seg u n 
da  g uerra m u nd ia l  p o r  e l  esta b lec imiento de l a  
"Carta de Derechos H u m a nos". No se debe d e 
ja r  en e l  o lv ido e l  a porte que  desde s ig los en  la  
era modern a  ya  que  Vittoria y S u á rez d ieron  a l a  
nac iente verdad d e l  reconoci m iento pol ítico de 
los derechos h u m a nos.  I nolv ida b le  fue ta m bién 
la  i ntervención de u no de l os g ra ndes cató l i cos 
de l  S ig lo  XX, Jacques Ma rita i n ,en la prepara ción 
de los documentos i n ic ia les .  Sobretodo desde e l  
Pa pa Benedicto Y0/ se fu e desa rro l l a ndo una  es
pecia l sensi b i l idad y una  a cción decid ida para 
ava nza r en la  p rotección de l  derecho a la  v ida 
en  todos sus cam pos y en  lo  que respecta a lo 
que a e l l a  contri buye que son i g u a l m ente con 
vergentes pero no secundarios .  

La reflexión de la  I g les ia no  pa rte de la  v ida 
por la  v ida m isma s ino que se desprende de su 
concepción sobre la  d i g n idad de la persona .  

Se pone  en evidenc ia que  la  d iscusión debe 
comenzar por lo que  se p iensa de "¿Qué es la  
persona h u m a n a ? " ,  " ¿ Q ué es e l  Hombre? " .  
¿cuá l  e s  su  mis ión o su  pape l  en la  v ida ? Es 
d e  a l l í  de donde se desprende toda la  gama 
de derechos que  h a n  encontrado ta nta acog ida . 
Arnold Geh len  lo p lantea afi rmando que o se 
cree que e l  hom bre es creatu ra de u n  D ios ose 
cree que  es un s im io  que ha ten ido éxito . Como 
se p uede entender es aquí  donde está u n  n ú cleo 
de d iscus ión i nteresa nte .  

No s o n  l o s  a n i m a les s i no  e l  s e r  h u m a n o  q u i e n  
p o r  a l g u na razón ha  ten ido prob lema en  saber 
reconocer y respeta r a sus  semeja ntes.  Afi rm a  



G i l l esli povetsky que  u n  perro sa be - no i m porta 
e l  color o la raza , e l  ta maño o la fig u ra - reco
nocer a otro perro sin te ner  e l  menor asomo de 
duda,  en  ta nto que  la  h istoria de la  h u m a nidad 
ha ten ido prob lemas en  este reconoci miento de 
u n  hom bre por parte de otro . Desde la  época 
de Aristóte les se ten ía esa d u d a .  Después d e  
conc i l ios y de otro ti po de reu n iones se l legó 
a la  aceptación que  e l  ind io era n uestro seme
ja nte y a penas hace a l g u nos cua ntos a ños se 
log ró -después de 20 s ig los de sociedad post
cri st iana- reconocer que  en el negro hay un se
meja nte . Hay qu ienes afi rma n  igua l mente que  
e l predador más efic iente es e l  hombre ya que 
los así denomi nados -a n i m a l es de p reda- no 
mata n de ord i n a rio s ino para a l imenta rse . 

Ha  s ido la I g les ia "Maestra de H u ma nidad " .  
En  n uestra época e s  e l l a  la  q u e  ha  i l u m i nado 
de n uevo e l  á m bito de l os derechos h u m a nos 
ratificando que no hay derecho s in  que h aya un 
deber que le  sea s imétrico . Esto es i m porta nte 
ya que q u ien  rec lama u n  derecho está ob l iga
do a interroga rse sobre la  necesidad de h a ber  
cump l ido o no con  e l  deber  que  le  es s imétrico.  

Vivi r en comun idad es ser su jeto de derechos y 
de deberes.  La su peración de la vieja sociedad l i 
bera l comienza a darse cuando las a ristocracias, 
las o l igarqu ías,  las gentes que se sentía n d ignas 
de reci b ir  todo h omenaje se fueron encontran
do que" los de a ba jo" tenían e l  atrevim iento de  
recla mar  los m ismos privi l eg ios de los  que e l los 
había n gozado hasta e l  momento. Es cuando a l  
decir d e  a lgu ien :  la gente s in dejar d e  pensa r en e l  
más a l lá decidió pensa r tam bién en e l  más acá" .  

No se  p uede i m p u nemente a busar  de nad ie .  
Es  cierto que  nad ie  deg rada a nad ie si no  se ha  
degradado a ntes a s í  m ismo afi rma ba a lg u ien  
que por  lo  visto pensaba b ie n .  

• • • • • • • • • • • • • • 

E l  Pa pa detecta entonces lo  que  ya desde l a  
época de l  Conci l i o  se entreabría a la  conside
ración de l  m u ndo :  i los derechos y los deberes 
son de todos!  Esa convicción ha s ig n ificado u n  
ava nce cierto de la  democrac ia .  

Desde esta certeza ga nada se debe repensa r 
la  ma nera de afronta rlos temas básicos de l  des
t ino de l  ser h u m a n o  en este p laneta porque  s i  la 
respuesta es a favor del  hombre como creatu ra 
de D ios, sus  derechos no dependen de las  leyes 
s ino q u e  éstas t ienen en la ob l igac ión de ir po
n iéndolos en evidenci a .  

U n ido a los derechos y a los de beres s e  a pa 
re jan  los va l ores y b ien s e  ha ría en repensar con 
cada generación lo  que al hab la r  de e l los se 
ocu lta en cada enu nciado, ya que las  pa la bras  
son  ta n so lo contenedores de l o  que  n uestra 
conciencia coloca en e l los .  Aristides Calva n i ,  
g ra n  pensador de la  po l ít ica socia l  cristi ana ,  
afi rmaba que  "esta mos viviendo una  cris is de 
va lores y u nos va lores en  cris is ;  u na crisis de 
civi l ización y una  civi l izac ión en  cris is" . Usa 
m os las  mismas pa la bras  pero detrás de e l la s  
s e  oculta n  monstruosos i ntentos mora les y po
l ít icos .  Baste no más pensa rla  term ino logía de 
H it ler, de Sta l i n  y de otros que  son verg üenza 
para las  naciones .  
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E ntonces desde esa concepción de derechos 
se debe a n a l izar e l  tema de la v ida,  del  cre 
c imiento demográfico, de l a s  obl igaciones q u e  
s u rgen  d e  l a  fundación de u na fa m i l i a ;  de l a  
ta rea que  cump le  o debe c u m p l i r  l a  economía ;  
de l a  función ética d e l  actua r  humano en  donde 
e l  Papa -con l a  i ron ía de l a  que  es a veces ca
paz- l l a m a  l a  atención sobre e l  i nadecuado uso 
de l  térm ino  "ética" ya que  e l l a  a decir  verdad no 
se puede fra g mentar; es una  so la y s i  l o  es será 
s iempre favorab le  a l  desp l iegue de las  virtua l i 
dades de l  ser h u m a n o .  No es pos ib le  fra g men
ta r l a  ética p ú b l ica de l a  privada;  es i m p ropio 
hab lar  de una ética empresaria l ;  l a  ética rig e  en  
todo y ob l iga en  toda circu nsta ncia .  

Otro tema e n  e l  que l la m a  la  atención e l  Pon
tífice es aque l  de las  vigentes"sociedades s in  
án imo d e  l ucro" .  Defi n itiva mente en  este escru 
t in io d e  la  rea l idad conte m poránea él es m eti
cu loso.  Va le  la pena a nota r que e l  pensam iento 
mag isteria l  l l a m a  a s u pera r  viejas categorías 
con lasque se c lasificaba a las e m presas como 
empresas con á n i m o  o s in  án imo de l ucro . Esta 
su peración se da cuando las  sociedades - bási
camente la i ntern aciona l - comienza a desper
ta r a la  conciencia de  sus  deberes socia les .  

Para los econom istas y admin istradores este 
cap ítu lo,  en especia l  los n ú meros 46 y 4 7,es i l u 
m inador en  e l  sentido de la  n ueva c lasificación 
que se ofrece y se ana l iza : entre aque l las  empre
sas que trabajan y cuida n de orienta r  recursos 
para los países pobres; las em presas de g rande 
s ign ificación naciona l y m u nd ia l  que  se  hacen 
presentes a través de fundaciones y que deben 
ser vistas con un hondo d iscern imiento y las em
presas que tienen u n  objetivo de uti l idad socia l .  

E n  toda s  estas e m p resas h a  de tenerse e n  
cuenta l a  partic ipación de aque l los a los que  
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se p retende benefic iar  s i  se q u iere s inceramente 
p romover el protagon ismo de q u ienes han  de 
asumir  p rog resiva m ente l a s  r iendas d e  su pro
p io desa rro l l o  a f i n  d e  que las  ta reas  rea l iza
das  dejen sobre e l  escenario actores su rg idos 
d e  l os sectores que han recibido l o  mejor d e  la 
ayuda y es la  capacidad de a prender a generar 
e m pleo, riq ueza y participación .  Esto hay que 
buscar lo de esa manera a f in  de que cuando 
q u ienes ayudaba n hayan d e  ret irarse q ueden 
rea l idades gestionadas por la  com u n idad que  
m i re con  certeza e l  futu ro y no  con  la  nosta lg ia  
d e  l a  ayuda ya term inada .  

Es  magnífica l a  j ust ipreciación de "Ca ritas i n  
Veritate" sobre l a  cooperación i nternaciona l .  
" B u rocráticas" e s  e l  pecad o  conque  las  seña la  
a l g u ien  que  las  conoce bien .  "Tra nspa rencia" es  
l a  exigencia que  l e s  coloca en  e l  d eber ser. Lo 
hace porque  no hay c la ridad p lena - en  m uchos 
casos - de la  tra nsparencia de los fondos que a 
nombre d e  gentes d e  buena vo l u ntad y gene
ros idad de los pa íses desa rro l l ad os se ponen a 
d isposición de los países ayudados para su pera r  
l a  pobreza, e l  h a m bre, o a l g u n a  situación d e  
catástrofe o ca la m idad s ign ificativa . 

E l  caso h a  s ido ta n patético que  e l  Papa se ha 
tomado e l  tra bajo d e  poner lo en  evidenci a .  En 
efecto, so lamente una parte d e  l a  ayuda as ig
nada orig i na l mente l lega a su  d estino  ya que 
buena parte de e l la se dedica a la  burocracia 
que la  a d m i n istra e n  e l  país dona nte o en  e l  sos
ten i m iento de l os enviados a a d m i n istrar los en  



l os países donde re ina  la  neces idad o se hace 
evid ente el i nterés . Eso ha hecho i m pos ib le  de
ja r  en  ma nos de l os n aciona les la  gerencia d e  
los proyectos m uchas veces con l a  af irmación 
de l a deficiente honradez d e  q u ien  adm in i stra 
recu rsos desde la  pobreza , ig nora ndo que l a  
tentación a l  despi lfa rro y a l  desvío d e  esos re
cursos se da  ya en  q u ien  recorta la  so l idaridad  
a n u nciada y la  ded ica para e l  sosten im iento d e  
qu ienes no requ ieren  la  ayuda .  

Más grave a ú n  cuando se d a  e l  acuerdo para 
entronca r en los proyectos i nternaciona les a fa 
m i l ias d e  " pro" de l  país ayudado. I nsta igua lmen
te e l  Pa pa a la tra nsparencia de los  conten idos de 
las ta reas de formación que esos proyectos traen 
consigo porque no son pocas las  evidencias de 
g ra ndes condic ionamientos l igados a propósitos 
v incu lados a lo que se l lama eufemística men
te "sa lud  reprod uctiva" o "control nata l "  - por 
e jemplo - de atentados contra la  "v ida no naci
da" y otros ítems orientados hacia la  exp lotación 
de la  natura leza, la  biod ivers idad,  e l  asunto de 
las patentes, así como en la pol ítica la ca na l iza
ción d e  la opin ión en provecho de a lg u nos obje
tivos pol íticos i nternacionales .  

Afronta l uego e l  Pontífice e l  asu nto de l  medio 
am biente. S i  bien no la denomina así - teo lo
g ía de la Eco log ía - advierte en esta toma de 
posición que para i r  a un d iá logo constructivo 
con e l  mundo hay que tener la certeza que esta 
natu ra leza es creatu ra de Dios y que el ser hu 
mano ha de cu idar  de ese precioso don que es 

su ha bitat porque ta mbién lo será de las genera
ciones futu ras .  Sobre e l la tenemos u n  "J uxutendis  
no u n  Juxabutend is", somos Señores (Dominus) 
pero para servir la - "g uardarla  y cu ltivarla" d ice 
el génesis y enriquecerla y no pa ra poner en evi 
d encia la  degra dación del  térm ino en e l  sentido 
de "domi nio", de "dominador" que t ienen u n  va
lor  peyorativo media nte e l  cua l e l  humano se ha 
permitido la depredación y e l  an iqu i l am iento . 

Hay que  poner le cu idado a l a  natu ra l eza que  
sufre pato logías  que han  d e  se r  atend idas  con 
u rgencia como son aque l las  v incu ladas a la 
energ ía ,  al agua  y a la  l i m p ieza del a i re .  

Pa rece -sin  citación a lguna pero e s  evidente
que e l  Pa pa mantiene presentes los textos de los 
g ra ndes informes de Naciones Un idas como son 
el " informe Norte-Sur" "Ser Más", "Nuestro futuro 
común", el " l nforme de la Cum bre de la Tierra" y 
los anua les " informes sobre el d esarro l lo  huma
no" que contienen los datos básicos para med ir la 
salud del  p laneta y de qu ienes lo habita n .  

E l  g ra n  texto de l  l i b ro -documento " N uestro 
futuro com ú n" seña la  la idea básica de l  "De
sarro l lo  sosten ib le"  a l  que  la  Doctri na soc ia l  d e  
la  Ig les ia com p l etó con e l  tema d e  "desarro l l o  
i nteg ra l sosten ib le" o " Desa rro l l o  h u mano sos
ten ib le" .  Se seña l a  que pese a todos los pro
b lemas la sa l u d  p reca ria de l  p la neta nos ofrece 
la pos ib i l i dad  de la ve rdadera cooperación en -
tre aque l los pa íses que  se  han  desarro l lado a 
costa d e  l os recu rsos natura l es depredados por 
e l  afán  d e  riq ueza y l os países pobres, en  bue-
na p roporción todavía b ien d otad os d e  recur-
sos natu ra les, pero que  corren el pe l ig ro d e  ser 
depredados por e l  asa lto d e  las  nac iones ricas 
o por el enorme número d e  pobres que  está n 
ob l igad os a quemarl os para sobrevivi r  si no_:;s�=::::::� 
l es pone a d isposic ión otra a lternativa . 
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Por e l l o  se convoca a los países desarro l lados 
a l i m ita r e l  uso de  las  fuentes de  energ ía y de l os 
recursos natu ra les; a i nverti r en conservación y 
enriquec imiento d e  natu ra l eza y a red uc i r  s ig
n ificativa mente las  cuotas a uto-estab lecidas d e  
conta m inac ión,  cu otas que  deben u rgentemen
te  descender  a ntes q u e  sea d emasiado ta rde  
como a dvierte e l " i nforme Gore" .  

Es p reciso orienta r la  investigación hac ia  e l  
descubr imiento de  fuentes a lternativas d e  ener
g ía y a coopera r con l os países pobres en  la  
"sa na uti l ización" de  los  recu rsos natu ra l es me
d ia nte la a p l icación de tecnolog ías l i m p ias  q u e  
no degraden e l  m e d i o  amb iente; a s í  m i s m o  ha 
d e  propenderse por l a  po l ítica desafia nte que 
propone la  ca rta de  la  red istri bución p laneta ria 
de  los recursos energéticos. 

La ecología y la  economía no son d isci p l i nas  
d ivergentes s ino com p lementa rias;  a m bas t ienen 
en  com ú n  la  misma raíz O I KOS que s ign ifica la 
CASA La eco logía es e l  cuidado de esa casa 
del hom bre y la  economía su a d m i n istrac ión .  
Por e l lo  e l  Pa pa hab la  de  u na a l i a nza ind iso
l u b le  entre e l  ser h u m a n o  y e l  medio a m biente . 
Por e l l o  ha asum ido  u n  viejo concepto desa rro
l lado por l os c ienti stas socia les en l os años 3 0  

y q u e  f u e  tra ba jado m uy a fondo p o r  la  Docto
ra Uta Koh ler  en  Colombia,  aque l  de " Ecología 
H u m a na" hoy ta n caro a l  Pontífice y q u e  se ha 
ven ido posicionando en e l  mag isterio como una 
c lave de l  pensa m iento socia l  cristi ano .  

Se  pide igua lmente, en la  Carta,emprender ac
ciones s ign ificativas para i r  log rando ava nces en 
la "globa l ización de la  Conciencia". Esa tarea es 
u rgente porque en verdad " la  tierra está en pel i 
g ro" ya que a l  deci r de Michael  Wa lsh" podemos 
vivir s in  a l imento d u rante semanas e incl uso me
ses; s in agua tan solo  u nos d ías, pero unos pocos 
minutos s in  a i re pueden acabar con la existencia" . 
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Criterios sobre los actores: 
la familia humana 

Bien sa be e l  Pontífice q u e  los actores de l  
ca m bio no son otros que  los seres h u ma nos que 
ha bitando e l  p la neta sufren de  las consecuen
cias de sus  errores o de l  positivo i nf l u jo  d e  sus  
aciertos . A esos actores ded ica e l  Ca pítu lo 5 de 
su ca rta . Y lo  hace porq u e  tenemos que traba jar  
en  e l  ca m bio como u na fa m i l ia h u m a n a .  

Y e s  q u e  e l  actor, e l  q u e  debe comprometerse 
en las acciones conducentes a crea r un m u ndo 
mejor -todavía en los térm i nos q u e  lo proponía 
el Pad re Lombard i- está enfermo.  

"E l  mundo se encuentra en u n  la mentab le  va
cío de ideas" (pp .  85) . El ser h u mano en medio 
de l a  m u ltitud se s iente solo.  Los med ios de co
m u nicación, desti nados a un i r, separa n  y l lega a 
darse el sub-rea l momento de las com u nicacio
nes en donde las gentes se com un ican por los te
léfonos ina lám bricos pero enmudecen cuando se 
encuentra n frente a frente . Y fuera de  esta sole
dad -esa que recuerda l a  premonitoria Rebe l ión 
de las Masas de Ortega y Gasset- está la sole
dad de D ios que fue la compañía del ser h u mano 
d u ra nte ta ntos s ig los y que  ahora pa rece esta r 
vigente a nte la tra ns itoria a utosuficiencia de l ser 
h u ma no de esta era de l a  i nformación . 

La persona h u mana  se rea l iza en  medio de  las 
re lac iones i nte rpersona les .  Duele a l  ser h u m a n o  
s e r  trata do como " a l g u ien q u e  i m porta" cua ndo 
de  é l  se necesita y tener  la  d u ra experiencia de  
ser enviado a l  o lv ido cuando ya  no es  necesa rio 
su concu rso.  "Amigo cua nto tienes ta nto va les" 
d ice una canción pop u l a r  que resume la  cr is is 
de  una a ntropolog ía q u e  ha centrado  e l  abus i 
vo aprovech a m iento de l  otro como base de  las  
re laciones h u manas .  



' '  
Es un 

Por e l lo  ha s u rg ido la  des
confia nza y esa sensación d e  
desasosiego a nte esos a m igos 
que está n d ispuestos a re la 
c ionarse con  l os otros só lo  en  
razón de  su i m porta ncia y de 
la  person a l  uti l idad que d e  e l la 
puedan  a c u m u l a r. 

i rn  e r a t i\lO 
religioso 

siones g loba les. La democracia, 
para sostenerse,debe tener un 
punto de referencia u n iversal de 
orden mora l  que no pueda ser 
va riado por las mayorías móvi
les de los c iudadanos sometidos 
al bom ba rdeo permanente de 
los medios de comu nicación, de 
la pub l icidad y de la propagan
da que está n en manos siem pre 
de unos pocos que buscan per
manentemente converti r "verda
des fu ndamenta les" y las institu
ciones que dicen representa rlas 
en instru mento de domin io .  

• 

Recuerda el Pa pa Benedic
to que somos una  sola fa m i l ia 
h u m a na l la mada a constru i r  la  
verdad y l a  justicia en  so l idari
dad.  Somos un mismo género 
h u mano -h i ¡os todos de l  m is
mo Dios- y hemos d e  traba jar  
a fondo e n  log ra r  u n  desa rro
l lo  integra l ,  lo que  nos ob l iga  
a derribar  m u ros y su pera r  
d ificu lta des.  Aún e n  e l  terreno 
de  la  cooperación entre las  re
l i g i ones, e l  propósito de  busca r 
e l  desarro l lo  y la  conservación 
de l  p la neta , de  g a ra ntiza r la  
su pervivencia de  todos y de  

u n i rn os para 
• 

s e r v1 r 
/ . .  alpro]zmo, 

para darle 
razo n e  a la Por e l l o  en  toda sociedad y 

en  toda democracia es p reci
so i nterroga r  por aque l las  ver
d ades que  son i na movib les y 
que constituyen esos "artícu los 
pétreos" de  u n a  carta const i
tuciona l  que son i ntoca b les .  
¿ Qué es l o  que  compartim os, 

e x i s t e n c i a  . . .  

' '  

cada uno a l  tiem po que  de  traba jar  para su
pera r la  pobreza debe haber  acuerdo .  Ese es e l  
criterio de  la  "Car idad" que es la de Cristo que 
debe acicatea mos a todos para actua r. 

Es u n  i m perativo re l ig ioso u n i rnos para serv ir  
a l  prój imo,  para d a rle  razones a la existencia y 
por e l l o  se h a  de  recla m a r  de  modo permanente 
y para todas  las opciones re l ig iosas no i ntoxi 
cadas con fi n a l idades fu ndamenta l istas e l  u s o  y 
benefic io de  la  l i bertad re l i g iosa porque  es en  la  
s incera b úsqueda de  D ios donde se  encuentra n 
verdadera mente l a s  personas .  

Una adecuada relación entre e l  Estado y la Re l i 
g ión es  u rgente defi n i rl a  en esta época de preten-

qué  nos  u ne ?  Esa  es l a  p reg u n 
ta básica . Luego pueden comenzar la  l i bertad ,  
e l  respeto p o r  la  d iferencia y a ú n  la to leranc ia .  
Esta es u na de las razones por las  cua les e l  es
tado no puede i m ped i r  l a  l i be rtad re l i g iosa ni  
promover desde sí m ismo la  i nd iferencia o el  
ateísmo p rá ctico porque  por l o  com ú n  las  ideas  
que  u nen  a los  seres h u m a nos se  han  dado por  
lo  com ú n  en  e l  á m bito de  l o  re l ig ioso. 

La l a ic idad del Estad o  no s ig n if ica ni  enemis 
tad ,  n i  i n d iferenc ia ,  n i  desprecio por la  l i bertad 
re l i g i osa . Muy  a l  contra r io, debe esta r a b i e rto 
al d iá l ogo con e l l a s  a sa b iendas  q u e  son sos
tenedoras no de  opciones partid i stas concre
tas s i no  de  los  fu ndamentos d e  l a  v ida soci a l  
y d e l  Esta d o .  U n  esta d o  basado en  la  verdad  
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fu ndamenta l de la  d ign idad eminente de l a  per
sona h u mana  busca rá l a  verdad y la  just ic ia,  
e jerc ita rá la  defensa rad ica l  de la  v ida,  tom a 
rá la  promoción de la  so l idaridad como motivo 
de encuentro con los c iudada nos y la su bsid ia 
riedad como i nstru mento de promoción y de 
equ i l i br io. Al m ismo t iempo ese Estado ha de 
encontra r en  e l  á m bito re l ig ioso u n  perma nente 
i nterlocutor para que  las  fi n a l idades de la v ida 
soci a l  no  deriven hacia la  a utodestrucción o e l  
em pobreci m iento en  u n  mundo que requ iere de 
a udacias ca paces de renova r permanentemente 
los va lores fu ndamenta les frente a los ava nces 
de la  i nte l igencia h u m a na . 

Y es obvio que  las re l ig iones han  de encon
tra r en  e l  Estado e l  m ismo servicio de d iá logo 
crítico para evita r - en  med io  de la degradación 
de lo  re l i g ioso que  se ha ven ido presenta ndo 
-q ue se e m pobrezca la  a lternativa de l o  tras
cendente que actúa como u n  acicate para ser  
responsa b les de la  constru cción de u n  m u ndo 
nuevo. Desde e l  Pontific io Conse jo para la  Doc
tri na de la  Fe "el entonces Carden a l  Ratzi nger 
afi rmaba que "existen formas  de 
re l ig ión  degeneradas y morbo
sas que no construyen  al hombre, 
s ino que lo a l i enan" y es ta rea de l  
Estado esta r atento en  e l  d iscurri r 
de ese fenómeno d e  deg radación 
para poner lo en evidencia y evita r 
la conta m inac ión de l  fenómeno 
re l i g ioso que  es donde se dan  en  
mayor  pu reza e l  sentido de la  Fe, de  
la  Espera nza y de la  So l idarida d .  Es  
i m porta nte en  la  Encíc l ica"Ca ritas i n  
Veritate" tra ba ja r  a fondo l os #s .  55 
y 5 6  con la afi rmación de la  relación 
entre Razón y Fe que han de actua r  pu
rificá ndose la una a la  otra . 
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Claramente hab lando s e  req uiere q u e  "Dios 
tenga u n  lugar  en la esfera púb l ica, con específi
ca referencia a la d imensión cu ltu ra l  socia l ,  eco
nómica, y en particu la r  pol ítica" y así lo afirma 
sin corta pisas e l  Pa pa : "La negación del derecho 
a profesa r públ icamente la propia re l ig ión y a 
trabajar  para que las verdades de la  fe insp iren 
ta m bién la  vida pú b l ica ,  t iene consecuencias ne
gativas sobre e l  verdadero desa rro l lo" .  

Esto no qu iere decir  que  las  personas v incu
ladas a la  promoción de lo  re l ig ioso esca pen 
del someti m iento c iudadano a las leyes de cada 
sociedad y al  cump l im iento y exigencia de cum
p l im iento de los  acuerd os logrados vá l idamente 
entre las  ig les ias y los estados.  

E n  este d iscu rrir por l a  sa l ud  de la  fa m i l i a  hu 
m a na seña la  l a  encíc l i ca las lacras que hay que 
e l i m i n a r  con u rgencia como aque l la  de l turis
m o  sexua l  y de l os prob lemas acucia ntes, como 
la  m igración y las  d ificu ltades hondas como e l 
desempleo y e l  traba jo preca rio .  

Aporta i g u a l mente la  encícl i ca u na 
pa labra de á n i m o  para que  los s ind ica
tos encuentren de n uevo su ca mino dis
ti ngu iendo c laramente entre la  acción 
s ind ical y la acción pol ít ica de orden 
pa rtid ista . L lama a la  creativ idad de l 
m u ndo económ ico en especia l de los 
agentes f inanc ieros que  han de cu i 
d a rse de favorecer a los  demandan
tes de l  m icro- créd ito que  es u na de 
las formas concretas de l  desa rro l lo  y 
de la  su pervivencia y a la  sociedad 
civi l se ña lá ndoles la  riq ueza a ú n  no 
puesta a prueba suficientemente 
de l os consum idores u n idos en la  
orientación y en e l  encauza m iento 
de l  fenómeno económ ico. 



U n a  toma de pos1c 1 on  de mayor 
envergad u ra la  da  Benedicto XVI de 

l a  mano de  Juan  XXI I I  recl amando la 
eficacia , org a n ización,  forta leci m ien
to y l i bertad de la  a utoridad  m u n d i a l  
constitu ida p o r  la  Organ iza ción de l a s  
Naciones U n idas que  ha de o rienta r 
y hacer converger esfu erzos en la  
rea l ización de l  B ien Com ú n  U n iver-
sa l  pon iendo en evidencia esa g ra n  
idea q ue expresa en la  práctica "un  
g rado su perior de o rdena miento 
i nterna cion a l  de t ipo subs id ia rio" .  

Los instrumentos 
materiales del Cambio 

L lama la  atención q u e  en esta E ncíc l ica se es
cr iba u n  ca pítu lo especia l dedicado a la  verdad  
d e  la  Técnica en e l  desa rro l l o  d e  los pueb los .  

S e  trata d e  rescata rle a la  técnica e l  papel  
que le  corresponde e n  la  ta rea d e  "cu ltiva r y 
custod iar  la tierra", mensa je  este conten ido  e n  
e l  Li bro de l  Génesisen s u  ca pítu lo  seg u ndo .  S e  
se ña la que  h a y  u n  ca m bio  s ign ificativo en e l  de
sa rro l l o  menta l  de l  ser humano donde es  preci
so mostra r que se encuentra hoy d ía le lo d e  su 
propia i nte l igenc ia porque  cree haber  l legado a 
las ori l la s  de l  i nf in ito . Las actu a les ge nerac iones 
vi ncu ladas al propós ito de gozar la  v ida ya que  
e n  té rm i nos concretos se  res isten en  buena parte 
a creer en la v ida eterna ya no se preg u nta n por 
e l  " Por  qué" y só lo se i ndagan  por e l  "Cómo" . 

Hay  m ucha gente dotada de i nte l igenc ia  i ns 
trumenta l  -pragmática se d ice hoy-, t ienen sen
ti m ie ntos ocas iona les y cas i  s iem pre vi ncu lad os 
a i ntereses e n  torno a la a d q u is ición de lo  que  

l es pueda satisfacer e n  e l  momen
to  ocu rrido lo  cua l  ca m bian  de 

afectos, de pu ntos de referenc i a y 

se hacen a la  conqu ista de nuevos 
benefactores que  les perm ita avan

zar  en e l  g ozo de l  vivir. 

En  cua nto a la técn ica, se seña la  
e l  pe l igro d e  converti r la en u na ideo
logía ;  en efecto la  satisfa cción d e  hoy 
es la  de l  mañana porque la  novedad 

-pa rte s ign ificativa d e  esa ideo log ía
co ndena a l  mes s ig u iente a l a  nosta l 
g ia  de no poder  esta r a l  d ía .  

D e  l a  m 1sma ma nera son pocas las 
personas que se i nterrogan sobre l a  ver

dad porque  ese criterio ha s ido sustitu ido por e l  
d e  la  " Factib i l i dad" .  Se ma neja e l  crite rio d e  que  
s i  es  fa ct ib le  es  verdadero l o  cua l  imp l ica acep
tar un pr inci p io d e  a uto- destru cción d e  todo lo  
viviente . U na ética as í  es  i m posi b le .  

Es u n a sociedad en donde - como se  decía 
a nteriormente - hay u na enorme confus ión en
tre los fi nes y l os med ios .  Se da  u na soci edad 
maqu iavé l ica cuando se pie nsa que  todo es l í
cito para l legar  a adq u i ri r  a l g o  q u e  sea bueno 
o d esea b le .  Pero la  corru pción es mucho más 
g ra nd e  y preocu pa nte cuando se a n he la  como 
bueno lo que a todas l uces es pern icioso o ma lo ,  
es  la  "co rru pción de los fi nes" la  q u e  lenta pero 
dec id idamente se está tomando a c iertos sec
to res de poder en la  sociedad  contem porá nea . 

Y entre la  técnica n o  de ja en e l  o lv ido a los 
med ios d e  com u n icación,  res ponsa b les en bue
na parte ta nto d e  exce lentes rea l id ades como de 
aque l los  factores q u e  atenta n contra la  concien
tiza ción d e  las pe rsonas y d e  las  com u n ida des.  
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De e l l os se espera que su peren la  ta rea trad i 
c ion a l  de la  i nform ación casi s iempre recortada 
e ideolog izada y puesta a l  servicio de i nte reses 
le ja nos de l  b ien com ú n  y de l  ascenso de l  ser h u 
m a n o  a cotas m á s  s ign ificativas de  h u m a n iza
ció n .  Han de ser puestos los medios al servic io 
de la  l i bertad y no de  recorta rla esta b lec iendo 
cond ic ionam ientos insu perab les .  Es legíti m o  a 
los med ios de  i nform ación trata r de  forma r  la  
op in ión  púb l ica pero no deben  de jar  de  lado la  
expresión de  la  op in ión  de l  púb l ico que  por  l o  
com ú n  trata de  a b ri rse paso - i n úti lmente - a la  
com u n idad . 

L lama fi n a l mente e l  Pontífice a reflexionar  
n ueva mente sobre la  B io-ética a fi n de que  se  
pueda responder  a la  preocupación que  Pa b lo 
VI tuvo sobre la  cu estión soc ia l  que  esta ba con
virt iéndose progres iva me nte en una  cuest ión 
a ntropológ ica . La paradoja es que estas i nves
t igaciones sobre la  vida conducen  en m u chos 
casos a la  confi g u ración de u na a uténtica "cu l 
tura de  la  m uerte"; con la  fecundación i n  Vitro 1 

la i nvest igación en  l os em briones, la h i br idación 
h u m a n a ;  las  pos ib i l idades de c lonación, l a  po
s ib i l idad de  la  p la neación eugenésica de l os 
nac im ientos, l a  menta l idad euta násica que trata 
de a m bienta r  la fa lsa conciencia que cuando 
ya no se  p rod uce la v ida  sobra y las  posi b i l i 
d ades de  c lonación se  han  asomado los  seres 
h u m a nos a penas a la  ori l l a  de l  m isterio pero 
ha biendo perd ido la conciencia y "hac iéndose 
i nca paces de reconocer lo h u m a no" .  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A manera de conclusión 
l .  Hay a l  fi na l  de la Encícl ica u na do lorosa 

constatación que  retrata c lara mente el m u n 
do contem poráneo compuesto en buena par
te por personas  "dispuestas a esca nda l iza rse 
por cosas secu ndarias que  parecen esta r d i s 
puestas a to l era r i n j ust ic ias i naud itas" .  

2 .  E l  problema de l  desarro l lo  está estrechamen
te relacionado con e l  concepto que tenga mos 
de l  a lma  de l  hom bre . . .  y debe abarca r ade
más de u n  progreso materia l  uno espiritua l  
porque e l  hombre es  u no e n  cuerpo y a l m a .  

3 .  S i n  D ios e l  ser h u m a n o  no sa be dónde i r  n i  
ta m poco log ra e ntender  qu ién  es .  

4 .  E l  h u m a n ismo que  excl uye a Dios es u n  h u 
ma n ismo i n h u m a no .  

5 .  Ta n sólo s e  l legará a a l ca nza r e l  desarro l lo  in
teg ra l  cuando aceptemos ser  a n i mados por la 
fuerza i m pu lsora de la  ca ridad en la verdad . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



Estas conc lus iones tomadas de la  encícl ica 
"Ca ritas in Veritate" i m p u lsa n a pensa r en  que  
no es fác i l  l a  ta rea de constru i r  u na Nueva So
ciedad y que e l  desafío es i n menso pero por e l lo  
va le la  pena  ser  aceptado .  

Espera mos que  l os lectores de la  Encíc l i ca 
sea n m uchos, que  sean todos los que la  p ien
sen y med iten porque  e l la  enriq uece e l  pensa r 
de esta u n ivers idad que  asp i ra ser pregonera de 
la  construcción de una  N u eva Sociedad y ser  
a n i m adora protagón ica de la  N ueva Eva nge l i 
zación -q ue j u nto a n uestro Rector ha ve n ido a 
pregonar  el Arzobispo Fis iche l l a  como Pres iden
te de l Pontific io Consejo para la  N u eva Eva n 
ge l ización- que  e s  esa B u e n a  N u eva que nos 
l l eva rá a constru i r  só l idamente en  Colombia u n  
re ino de justicia ,  de a mor y d e  paz.  

• • • • • 
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