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La idea de exponer sobre la persona ante un public0 dc antropdo- 
gos nos vino cuando nos enteramos de uno de 10s temas de la comisi6n de 
trabajo sobre Ideologia y Cultura dcl Primer Cnngreso Nacional de  Investi- 
gaciones en Antropologia, tema titulado: Persona y Cultura. SegCin cree- 
mos, si bien la noci6n de cultura ha sido analizada y definida anlpliamente 
en las obras antropol6gicas, no ha ocurrido lo mislno con la nocion de 
persona. Por lo tanto, hclnos estimado que podria ser de alguna utilidad para 
el antropblogo conoccr 10s cstudios realizados sobrc cste tema por psicolo- 
gos y especiaIistas.de otras ramas de la ciencia. 

El psicologo franc& Ignacc Meyerson propuso en 1948 el cstudilr, dc 
la noci6n de persona como aplicaci6n ejemplar de sus postulados y m&odos, 
expucstos en "Les fonctions psychologiqucs et les oeuvres" ( I  ). Esbozo en- 
tonces un modelo de lo que pudicra ser una investigacibn psicohist6rica y 
comparativa sobre la persona. 

Aiios 1115s tarde, en 1960, organizada por el n~ismo Mcyerson, una 
reuni6n de espccialistas franceses en diversas materias (historia de las religio- 
nes, derecho, sociologia, psicologia, neuropsiquiatria, literatura, artes pl6sti- 
cas, etc. . . .) concentr6 su atencibn sobre 10s problemas de la persona (2). 
Cada uno de 10s participantes examin6 a la persona desde su especialidad en 
las ideas y las obras del hombre indoeuropeo de diversas kpocas. El resultado 
de cstos esfuerzos se plasm6 en una sene de ponencias que lograron, a1 arti- 
cularse, evidenciar la construccion progresiva de esta noci6n en el curso de la 
historia occidental. La publicacion de estos trabajos se hizo en 1973 y, aun 
en 10s medios psicol6gicos. es, hasta ahora, conocida (3). 

( 1 )  MEYERSON, Ignace, Les fonctions psychologiques e t  les oeuvres. Vrin, Paris, 
1948. 

( 2 )  Colloque du Centre de Recherches de Psycho:ogie Comparative sur Les Probldmes d e  
la personnc, dirigido por Ignace Meyerson, 29 Set.- 3 de Oct. 1960, Royaumont, 
Francia. 

( 3 )  P r o b l h e s  d e  la personne, publicacibn de las ponencias y discusiones realizadas en el 
coloquio de 1960, reunidas y presentadas por Ignace Meyerson, Mouton, Paris-La 
Haye, 1973. 



Suponiendo entonces, que podrfa ser de intere's para el antropologo 
conocer 10s avances sobre la persona logrados por .tales especialistas, y 
asirnismo enterarse de las concepciones y mCtodos propios de esta rama de la 
psicologia, nos proponemos exponer: 

a) Un informe breve de las conclusiones elaboradas a partir del con- 
junto de las ponencias. 

b) Una relacion de las exposiciones de 10s historiadores de la religi6n. 

A1 exponer m b  extensamente una parte de las ponencias, pensa- 
mos mostrar de manera ejemplar el caminar complejo y lento de la 
formaci6n de la noci6n segun uno de 10s enfoques: el de las religio- 
fies. 

c )  Unos apuntes -sobre la persona en el mundo andino. 

Antes de entrar en el tema de nuestra exposicion,'ofrecemos una dc- 
finicidn de la nocion occidental y contemporinea de la persona, la de Ignace 
Meyerson en el prefacio de la publicacion sobre "Problemas de la Persona" 

- (4): 

"La persona no es un estado sencillo y uno, un hecho primitivo, un' 
daio inmediato; la persona es mediata, construida, compleja. No es una cate- 
goria inmutable, co-eterna al hombre; es una funcion que se ha ido elabo- 
'rando de diversa manera a.  travCs de la historia y que cont in~a  elaborindose 
bajo nuestra mirada. 

Para el hombre de nuestro tiempo, el yo tiene numerosas provin- 
cias, de limites inconstantes. Es el ser espiritual, la vida interior y la concien- 
cia'de e'sta vida, la aprehensidn de s i  mismo, el sentimiento de la continui- 
dad del yo, con sus. prolongaciones: duracibn, memoria e imaginaci6n per- 
sonales, retrospecci6n y prospecci611, afioranzas y proyectos, responsabili- 
dad del yo pasado, tidelidad e infidelidad para consigo mismo y para 10s de- 
mas. Es el sentimiento de ser fuente de acci6n y centro de actos diversos pe- 
ro emparentados entre s i  de algtln modo, de estar al mismo tiempo en el inte- 
rior de cada act0 particular y doblemente responsable: como agente, como 
agente espiritual y moral; a veces por haber realizado acciones que dejaron 
huellas, por haber creado una obra. Es el hecho de set un individuo dentro de , 

(4) Ib., p. 8. 



grupos sociales multiples, participe de todos y apoyado por todos en diverso 
grado, per0 sin embargo distihto, igual a s i  mismo; el hecho de tener un norn- 
bre, un apellido, un estado civil, un estatus social y profesional. Es ahora 
m8s que antes el sentimiento de ser cualitativamente diferente de 10s demQ, 
singular, original. Es, en fin, el cuerpo, soporte de estos hechos mentales y 
morales, el sentiniiento y el pensamiento de este cuerpo, de sus equilibrios 
biologicos, de su aspect0 exterior, de sus posibilidades, es el lugar dado a este 
cuerpo en la persona". 

Sigue Meyerson: 

"Esta enumeracion, incompleta, nluestra suficientemente la multipli- 
cidad y la complejidad del yo. La unidad d e  la persona nunca es entera, nun- 
ca es inicial; donde cxiste, es un resultado de esfuerzos. Y la liistoria de sus 
diferentes contcnidos es diversa, no tienen todos la misnia edad y sus aspec- 
tos han variado mucho". 

A. Breve resnnzen de 10s avances sobre la persona logrados en este 
c o l o q ~ ~  io: , 

Las exposiciones se clasifican en dos rubros: uno, historic0 compara- 
tivo, y otro, que trata de 10s registros a travks de 10s cuales se expresa la per- 
sona. 

. La parte historico comparativa conlprende dos enfoques: uno sobre 
la persona y las diversas religiones, que sera el objeto de una relacion espe- 
cial; otro sobre la persona y las transformaciones de la sociedad. 

En este Oltinio, se destaca la importancia del siglo XI1 curopeo por 
10s canibios ocurridos en este periodo: desarrollo de las ciudades; intercam- 
bios nlonetarios y conlerciales acentuados; formacion de una clase social nue- 
va: la burguesia; problenlitica humana nueva en estos lugares de poblacion 
densa. 

El siglo XVlII es decisivo para la formacion de la noci6n de persona. 
El individuo adquiere importancia. Comienza cl desarrollo del capitalismo in- 
dustrial y con el floreciniiento del pietisnio protestante nacen el ronianticis- 
mo, 10s nacionalismos y la historia como ciencia. 

En la sociedad industrial, jcuil es el estatus personal del hombre? 
es el de la mujer? Varias exposiciones tratan de contestar a estas pre- 

guntas, subrayando que en el mundo industrial contemporineo cuentan 10s 



aspectos individuals pero tanibiCn, cada vez mis, 10s socio personales: la 
interdependencia humana. en el trabajo, en las instituciones, es cada vez mds 
notable y necesaria. 

En la segunda parte, se busca a la persona en diversos registros: 

En la lengua: la gramitica tiene la categoria de la persona. variable 
scgi~n 10s idiomas. El vocabulario dc la pcrsona, su historia. su carnpo senian- 
tico, son intercsantes. Ambos. gramitica y vocabulario. posibilitan aproxinia- 
ciones a conceptos reprcsentativos del pcnsamiento de  una epoca en una cul- 
tura dada. 

En las artes del lenguajc: varios cxpositores, investigadores o novclis- 
tas, tratan de la noci6n dc persona en la novcla, en una perspcctiva general o 
cn uru categoria dc novelas. La novela francesa contemporinca muestra un 
cuestionaniiento dc la persona, "una inscrcion dificil Jet hombre en cl tiem- 
po personal y en la historia" (5). 

En las artes plristicas: algunos aspcctos dc la persona csrrin traducidos 
en estas artes pcro uno de 10s expositores se pregunt'a si el arte pldstico no 
tendria una funci6n de anti persona, por tener del parccer nllis que del scr (6). 

El hombre respccto a la duraci6n y a1 ticmpo: aqui citamos a Meycr- 
son conientando la cxposicion dc John Cohcn sobre "El tiempo y el azar": 
"El hombre de  hoy sc ubica y sc piensa en un tiempo lineal. . . Se puede de- 
cir que la .categoria de  persona comienza con el tiernpo lineal. . . En el sigh 
XVIII. el hombre ha descubierto la importancia del pasado, y a 10s principios 
del s ido XIX la significacibn del pasado con10 objeto. Ha fundado la historia 
cien tifica en base a este descubrirniento. Recienternente ha descubierto el 
significado exacto del futuro como objeto. . . Sin embargo, quizis no ha 
integrado todavia plenamente estos descubrimicntos en su persona" (7). 

El aspect0 genttico: luego de  la gdnesis hist6rica, la gknesis de la per- 
sona en el nifio y el adolescente. El niedio sociocultural orienta este desarro- 
110. Este se liace tambiin segun las leyes dc la niaduracion nerviosa. El niiio 
se va formando por un proceso de integracibn cada vez niis amplio y m6vil 
de  las estructuras de su persona con las instancias de la realidad. Asume nu- 

(5) Ib., p. 303. 
(6) Ib., p. 354. 
( 7 )  Ib., p. 479. 



Inerosos roles, es diversos pcrsonajes, y poco a poco va cncontrrindosc a s i  
misnio, en busca de su identidacl, dc su persona, distanciindose de 10s perso- 
najes. En otra perspectiva, si bien cl niiio de cinco afios no  entiende c6mo 
una niisnlh persona pueda ser sucesivaniente divcrsos personajes, el niiio dc  
doce atios ya lo puedc entender, comprcnde la unidad dcl otro. La adoles- 
cencia rcprescnta un avance hacia la construcci6n de la persona propia, hacia 
la unidad, la identidad. El yo  sc va afirmando. 

El aspect0 de la desintegraci6n: 10s transtornos dc la imagcn dcl cucr- 
po, la despersonalizacion, las relaciones entrc .la Iupocondria y 10s problemas 
dc la persona, fornian el tenla de las exposiciones de ne~~ropsicologos y ncu- 
ropsiquiatras. Scgun Henri i-lc'caen. las localizaciones espaciales -cn la cortc- 
za cerebral- dc unas desorganizaciones de la iniagen dcl cucrpo, no  implican 
la localization de una funci6n inis global y cuya formacicin obcdccc a facto- 
res multiples: la conciencia y el conocimicnto dc este cuerpo. Tratando dc la 
dcspersonalizaci6n, Angclergucs at ir~na:  "La persona cs un proccso dinimi- 
co que progress, nib alli de unas contradiccio~ics quc cucstionan sin parar el 
niovimiento del proceso y la existencia de la persona. . . Que el proccso pier- 
da su dinamisnio, que se pure el movimiento, cntonccs las cstructuras sc res- 
quebrajan y la cohcrcncia de la pcrsonalidad cstalla. . ." (8). 

Dos conocedorcs de la cultura griega autigua cxpusicron el rcsultado 
de sus averiguaeiones sobre la persona cn la religion: Jcan-Picrrc Vcniant, 
dcspuds dc haber indagado cn la rcligion oficial dc la kpoca cldsica, vc en una 
nueva conception dcl alnu nacida en sectas marginales un nlarco para la 
construccion futura dc la nocion dc persona. Marcel Ditienne cnriquecc esta 
tcsis comparando la evolucion de las nocioncs dc psuchZ y dc sonG en las 
obras dc Homcro y las dc Platon. 

1 ) Aspcctos de lu persorzu cn la rcdigibn griegu, por Jean-Pierre 
Veniant (9)  

Ciilto ojicial y persona: el expositor demuestra quc en la rcli- 
@on oficial 10s dioscs, 10s niucrtos y 10s hCrocs, a quienes se Ande culto. no  
son personas. 

- - 

(8) Ib., p. 449. 

(9) Ib., p. 24. 



-Los dioses no  son personas: son potencias, a pesar de su 
aparente individualizaci6n y de su representaci6n humana. El pensarniento 
religioso @ego no se interroga sobre el aspect0 personal o no-personal de es- 
tas potencias, m& bien responde a sus problemas de organizacibn y de clasifi- 
caci6n. Una potencia divina no tiene una existencia por s i  misma. sino por la 
red de relaciones que la une a1 sistema divino en su conjunto y en el cual apa- 
rece segun el momento o la necesidad como un sujeto singular o un ente plural. 
Lo que es incompatible para nosotros: ser uno y varios a la vez, no lo es para 
el devoto griego de entonces cuando se representa a sus dioses y cuando les 
rinde culto. Asiniismo, para este griego no existe un Zeus unico sino varios 
Zeus de epiteto cultual distinto y de significado religioso diferente: sin em- 
bargo todos son Zeus de algdn niodo. Asi, un dios expresa 10s aspectos y las 
modalidades de acci6n de la potencia, no formas personales de existencia. 

-Los muertos representan otro gCnero de potencias sobrenatu- 
rales a las cuales 10s giegos rinden culto. Tampoco aqui el culto se dirige a la 
persona de  10s difuntos. La funci6n del culto, en este caso, no es de asegurar 
la perrnanencia mas all6 de la muerte de una individualidad humana en su sin- 
gularidad sino de mahtener la continuidad del grupo familiar y de la ciudad. 
En el mis  alld el muerto pierde sus rasgos distintivos y se une a una masa in- 
diferenciada que no refleja nada de lo que uno ha sido en su vida sin0 un mo- 
d o  general de ser, opuesto y ligado a la vida, el reservorio de potencia en el 
cud ,  de manera ciclica, la vida se alimenta y se pierde. 

-El hCroe, a1 cual se rinde igualmente culto, tiene una represen- 
tacion distinta a la vez d e  la de 10s dioses y de la de  10s muertos. Se le consi- 
dera como a un hombre que, despuCs de morir, ha adquirido un estatus casi 
divino. Conserva en el m i s  all6 su individualidad per0 en el culto, general- 
mente, se contempla su funcion y no esta individualidad. 

Sectas marginales y la nocibn cle daimo'n: asi como se demostr6 
en la seccibn precedente, en la religi6n oficial y dentro de la ciudad no se da 
un lugar a la persona. Es en unas sectas, ma'i-ginales a la ciudad, que el exposi- 
tor encuentra unos elementos religiosos decisivos para la formaci6n ulterior 
de  la noci6n de persona. 

Entre 10s siglos VI y V, una nueva concepcibn del alma se desa- 
rrolla. Algunos miembros de unas sectas quieren reunir las energias dispersas 
por todo e3 cuerpo en un alma unica e inmortal: el claimbn. Con unos ejer- 
cicios de control del cuerpo, pretenden logar  este objetivo y luego mandar 
a'esta alma fuera del cuerpo hacia la esfera divina para que recupere ahi su 
verdadera naturaleza. Llaman despue's a1 alma. divinadizada, para y e  regrese 



a1 cuerpo. concebido como su circel. Se objetiviza as i  al alma. Esta puede vi- 
vir dentro o fuera del cuerpo, per0 estA encarcelada en Cste. A1 mismo tiem- 
po esta alma represcnta una dimensibn nueva en cl hombre, conquistada gra- 
cias a una disciplina mental constante y dificil. Segun el expositor, esta con- 
ccpcion del alma constituye el primer marco que pennitiri a1 mundo interior 
dc objetivarse y cobrar forma, un punto de partida para la edjficaci6n pro- 
grcsiva dc las estructuras del yo. 

2) Esbozos de la persona en la Grecia arcaica, por Marcel Deticnnc 
( 1  0) 

El citado autor muestra una inversion de 10s valores respectivos 
d e  s a m  y psuche' en las obras de Plat611 comparadas con las de Hon~ero. 

En 10s versos homCricos, el soma define la individualidad del 
hombre. Es el somd del hCroe que va a1 Olimpo micntras que SLI psuclzF se 
clueda en 10s infiernos. Pero som- dcsigna a1 cuerpo cadiver. El cuerpo vivo 
no tiene nombre. En cambio, 10s 6rganos del cuerpo tienen su designation, se 
les atribuye a d e m b  unas funciones psicolo'gicas. Pero el cuerpo vivo entero 
no esti  unificado. pues no tiene un contorno, una delimitacion, un nombre. 
La unificaci6n se realiza en el cadiver. Esto implica, para el autor,que la no- 
cion de cuerpo vivo no existia entonces y que, por consecuencia, la persona 
no podia ela borarse. 

En cuanto a la psuchF, 10 que m i s  tarde sera el alma, es en 
Homero tan s610 el ultimo aliento del moribundo, el vaho que se exhala del 
cadiver, un humo semejante a la sombra del hombre, en fin, una espccie de 
doble tenue y sin relieve del somZ 

AIgunos siglos mis  tarde, las obras de Platon rnuestran una 
inversi6n de 10s valores respectivos de soma y de psuche'. El soma ha perdido 
su predominancia. Es I'a psuchd que constituye el yo de cada uno. El expo- 
sitor piensa que se puede atribuir este hecho a la confluencia que se efcctua 
en el siglo VI entre algunos valores de daimdn y 10s significados de psuche. 
Este psr~chc; adquiere entonces el valor daimonico de alma dnica e inmortal, 
dc origen divino. Sc vuelve el principio permanente del destino humano. En 
cuanto al soma ,̂ designa en este period0 al cuerpo anirnado del hombre y ya 
no a su cadher.  El cuerpo vivo se encuentra unificado. Pero a1 mismo tiem- 
po se define como el lugar de encarcelamiento del alma. Aparecc una oposi- 

- - 

(10) Ib.. p. 46. 



ci6n cuerpo alma. Asi, s e d n  el autor. a1 niismo tiempo que se dcscubrc a la 
interioridad, se a r i a  un dualismo somato psicologico. 

3 )  Ambos expositores coinciden en concluir quc la forniacion de la 
pcrsona no  puede realizarse por esta oposicion cuerpo alma. S610 sc dan 
esbozos de  la persona en cl pensamiento religioso picgo antiguo. La recupe- 
ration del cuerpo y su intepacion a1 yo scran necesarias para que se pueda 
elaborar la noci6n de  persona. La naturalcza divina del alnia rcprcscnta otro 
impedimcnto. Esta a h a  que puede encontrarse dentro conio fucra del cuer- 
p o  n o  expresa la singularidad de 10s sujetos hunianos. El hombre no esti con- 
siderado en lo quc tiene su insustituible y dc unico, en su dimension especi- 
ficaniente humana. Por lo contrario, cl pcnsaniicnto religioso gricgo sc orien- 
ta hacia una fusion del hombre con el todo. 

Asimismo, Meyerson, a1 comcntar cstas exposiciones. agrego 
que 10s griegos no  buscaron construir la noci6n dc persona. Pucs su sistenia 
de  ideas y de valores tenia otra orientaci6n. Adcniris, el pensamicnto gricgo 
antiguo estaba interesado en la acci6n y en la justificacion moral y fiietafisi- 
ca de esta acci6n; no tenia tendencia a individualizar a1 agente. 

I1 La persona en la culkra la tina 

La nocion de persona no existi6 tampoco en el mundo latino. En  una 
breve comunicaci6n, Gabriel Le Bras niuestra en la jurisdiccion ronlana, con 
la expansion del imperio, una cierta tendencia a la personalization. Por otra 
parte, bajo la influencia de las religioncs de salvaci6n,los juristas comienzan 
a analizar la intencion, mitnus. es dccir a buscar en In voluntad pcrsonal (1  1 ). 

Segun Meyerson, 10s aportes esenciales a la constn~ccion de la noci6n 
de  persona vienen del exterior. Como se ha visto, se encuentran unos clcmen- 
tos importantes para la persona en la filosofia griega, sobrctodo esta nueva 
noci6n de  a h a  niencionada anteriormente, llamada anima en latin. En 10s 
misterios y cn las formas dionisiacas y orficas de las crcencias y dcl culto, se 
observa una cvolucion hacia el individualismo religioso con las concepcioncs 
de  inmortalidad y de  union personal con lo divino, con una doctrina del al- 
ma y de  la responsabilidad individual m i s  alli  de esta vida. 

Otras influencias se ejercen entretanto: las religiones oricntalcs llcgan 
a Roma por olas sucesivas aportando tambiCn unos elenientos para la edifica- 
cion de  la nocion de persona. Segun Meyerson: "Eran, porque internaciona- 

(11) Ib., p. 55. 



les, m i s  individualistns que una religion national; acogian. Ila~iiaban a todos 
10s lionibres. Crcaban cmocioncs. niodclaban scntilnicntos. Aportaban solu- 
ciones a problemas niorales y liacian surgir nuevos problemas moralcs. Oricn- 
taban 10s csfuerzos liacia una meta ideal, forjando as i  la voluntad. El cul to 
cotidiano suscitaba, adcniiis dc  10s estacios propialncnte religiosns. cl scnti- 
tiliento dc  importancia personal, cspccialmcntc en 10s humildes que sc cncon- 
traban de repentc igualcs a 10s yanclcs. a 10s cualeb podian incluso supcrar 
gracias al csfucrzo interior. En fin y sobrctoclo. con la csperanza dc in- 
mortalidad personal y dc acccso a lo divino cn csta misma vida, estas crccn- 
cias daban a la noc i in  dc alma una plenitud, una intensidad, una dcnsictacl 
dcsconocidas en el antiguo paganisnm romano" ( I  2 ) .  

Los aportes griegos y orientalcs a la construccibn de la nocion 
d c  persona scrdn rccogiclos por el cristianisnio. 

Las filosofias branianistas y budistas son fundamentalmcntc apcrso- 
nalistas. El honibrc no se encucntra en  cl ccntro de las preocupacioncs bra- 
manistas, segiln Madeleine Biardeau. La succsibn de transmigraciones a tra- 
v6s de  nii~ltiplcs y diversas formas n o  permite idear a la persona cn su concep- 
ci6n occidental. Lo clue transmigra, cl principio transmigrador. es conccbido 
divcrsamente segQn las escuclas y doctrinas branianistas, pero en muclios ca- 
sos ~01110 muy impersonal y dc relaci6n debil con las formas en las cuales 
rnora dc  nianera efimer'a. La retribucibn cle 10s actos represents el dctermi- 
nismo de 10s actos dc  las vidas antcriorcs sobre las vidas postcriores, y d e  10s 
actos de  la vida actual sobre las vidas futuras, pero dsto n o  es lo misnio q u e  
nuestra conception del lionibrc conio agcntc. El budismo, para AndrC Bareau. 
aunque diferentc del branianismo cn sus espcculaciones sobre la naturaleza y 
la coniposicion del ser. del principio transmigrador y dcl estado dc  libcra- 
ci6n. coniparte con dstc la creencia en las transmigraciones y la prcocupa- 
cion por libcrarse de  la cadena sin fin de  estas reincarnaciones encontrando 
el acceso al estado de  liberacion. Por otra parte,en una exposicion sobre el 
individuo a travts de  las institucioncs d e  la India de hoy, Louis Dumont plan- 
tea la ausencia dc  este individuo en las instituciones. 13 verdaclcro sujcto sc- 
ria un  ser coniplejo compucsto por 'lo mcnos por un par de  agentes difercntes. 

Sin embargo, algunos aspcctos de  la persona sc encontrarian, se- 

(12 j En: Les fonctions psychologiyues c t  lcs oeuvres, p. 171.  

(1 3 )  En: Frobl6mes de la pcrsonne. pp. 65-109. 



f i n  Meyerson, tales como: el inter& hacia el ~ ic rocosmos ,  el anilkis inte- 
rior, la disciplina de las tCcnicas del cuerpo. 

IV La persona en la religibn cristiana 

"La noci6n de persona va a:aparecer en el pensanliento cristiano". 
' 

Esta frase de Meyerson resunie lo resaltante de la serie de ponencias 
sobre el desarrollo de la nocion de persona en su relacion con la historia cris- 
tiana. Entre 10s expositores, el Padre J. Danielou ve surgir unos elementos 
esenciales para la construcci6n de esta nocion en las controversias de 10s P3- 
dres Griegos,durante 10s primeros siglos de la cristiandad. P. Hadot conlpleta 
esta tesis a1 seguir la evoluci6n de la palabra "persona" en el curso de estos si- 
glos. Luego M .  M e s h  deniuestra como Pelagio contribuy6 a llevar a la perso- 
na, liasta entonces limitada a lo divino, a nivel humano: la afiuniaci6n pela- 
giana d e  la autononlia del hombre frente a Dios provoco la reaccion de Agus- 
t in cuya respuesta impuso la tcsis del pecado original y de la debilidad mo- 
ral del hombre. G. Le Bras, por su lado, extrae del Codigo del Derecho Ca- 
n6nico Cla'sico la concepcion can6nica de la persona. Saltgndo unos siglos, 
F.G. Dreyfus resalta la emergencia del individuo con la reforma protestante y 
10s pietistas alemanes del fin del siglo XVIII. En fin, E. Poulat expone unas 
reflexiones sobre el catolicismo conteniporineo subrayando su oposici6n al 
individualismo y su orientaci6n social, coninnitaria, colectiva. El pensa- 
miento cat6lico diferencia a1 individuo, concebido como "solo el fundamen- 
to  material de lo real huniano", de la persona, "que es libertad, intcrioridad, 
responsabilidad, vocaci6n, relacidn con 10s demas y don de si mismo". 

1)  La nocidn de  persona en 10s' Padres Griegos, por el ~ a d r c  Jean 
Danielou ( 14 ): 

Segdn el expositor, unos elementos importantes para la forma- 
ci6n de  la noci6n de persona aparecen en 10s primeros siglos cri'stianos a fa- 
vor de  las controversias sobre la Trinidad y sobre Cristo. Asimismo, algu- 
nos aspectos relevantes para la noci6n se dan con la experiencia del hombre 
cristiano. 

Las controversias trinitarias y cristoldgicas: la toma de concien- 
cia de  lo  que afirmaban se hizo muy lentamente en 10s pensadores griegos 
cristianos. Tuvieron que crear un lenguaje nuevo y distanciarse de  10s cami- 
nos de la filosoffa griega. 



-En las discusiones trinitaris, la palabra griega perigrapkc? fue 
utilizada en primer lugar para describir a lo quc m8s tarde se Ilamara persona. ' 

PerigrapllP significa circunscripcion. El Padre es el incircunscriptible, el indeli- 
mitablc, el innominable. Frente a1 Padre estA el Hijo, el Verbo, que es la ma- 
nifestacidn del Padre y tiene una subsistencia quc se designarA como peri- 
grapltP, la circunscripcion, la delimitacion. El Hijo es la perigruplu? del Padre: 
cs el nonlbrc del Padre. 

Es en este contcxto quc otra palabra griega, prosiJporz, hace su 
aparicicjn, El Vcrbo del Padre reviste el rostro (prosdpon) del Padre. Sicndo 
incircunscriptible, el Padre no  puede ser visto, pero sc limita a si misnio to- 
mando una faz, volviCndose un pros8por1, una persona. Y csta persona cs el 
Hijo, el Verbo. 

Pero esta delimitacion aparecia contradictorid con la infinitud 
dcl Hijo. Esto provoco una preocupacion muy grande en 10s pensadores cris- 
tianos. A manera de respuesta se clabor6, en el siglo IV de nuestra era, una 
Teologia de la Trinidad dondc se disoci6 el concepto de persona. es decir del 
individuo concreto, del concepto de delimitaci6n. Fue factible entonces afir- 
mar que el infinito puede ser a1 mismo tiempo personal. 

--En las discusiones sobre Cristo, lo que se buscaba era entender 
como Cristo podia ser a la vez Verbo de Dios, persona divina. y J c s h  de Na- 
zaret, union de este Verbo con una hunianidad individual. Es en cl curso de 
estas controversias que la noci6n de  persona encontro sus rakes metafisicas. 
Se liego a diferenciar la totalidad de  las funciones psicologicas, que constitu- 
yen la naturaleza, del sujeto personal existente, que posee esta naturaleza. A 
partir de eso, se pudo concebir que la persona del V'eibo poseia dos natura- 
lezas. Asi sc habia logrado un progreso en la elaboracion de la noci6n d e  per- 
sona: su caricter existencial y su distincion de todo contenido psicologico. 

La expen'encia del hombre cristiano: Del mismo modo, la toma 
de conciencia de las implicaciones de su fe se hizo muy lentamente en la ex- 
periencia del hombre cristiano. En realidad, 10s Padres Griegos aportaron 
mhs interds, segdn el expositor, en el destino colectivo de la naturaleza huma- 
na que en la persona misma. 'sin embargo, sus obras contienen algunos aspec- 
tos importantes para la foniiacion de la nociOn de persona. 

-La concepcion de la relacion del hombre con el cosmos: el de- 
bate entre Celse y Ongene ilustra el aporte cristiano respecto a la filosofia 
giega en cuanto a este tema. Celse afirma: "Dios se ocupa del orden del uni- 
verso (. . .) El todo no ha sido creado para el hombre, lo ha sido para que al- 



c m c c  m a  meta de pcrfcccion en su conjunto y en sus partcs". En catnbio. 
Origene sostiene: "Lo que viene en primer lugar no  e s  el orden del mundo si- 
n o  las personas indiviciuales". A1 principio existen los espiritus personales. 
luego el cosmos por via de consecuencia. Dios n o  &sea el ordcn del mundo,  
quicrc la salvaci6n de las almas. 

-La relacion dcl hombre con la sociedad: a1 principio el cristia- 
nismo n o  condcno a la esclavitud, pero a partir del siglo IV dsta le parecio 
condenablc por  ser opuesta a la diLgnidad de las petsonas humanas, todas 
igualcs. Poco a poco sc difundio !a idea dc una trrtscendencia de la pesona  
11 unlana rcspccto a cualquicr ordcn social. 

-La historicidad: el ticmpo ya no s t  considera como el rcflejo 
impcrt'ccto dc  la cternidad, tal con10 lo idcaba el pensamiento griego, sino 
cumo c! lugar tic una accion divina. Entonces, subraya el expositor. la deci- 
si6n de  la lihcrtad adquierc un vAor especial y el scntido de  la responsabili- 
clad se profundim. Por otra parte, al ideal dc una liberacion interior por  la 
supcracion de  10s limitcs de la existencia individual y sobretodo dcl cuerpo 
st. sustituyc una espcra de liberacion bltima quc otorga una existencia inco- 
rruptible a1 individuo y a su cucrpo. 

2 ) De Tcrtrtliuno a Boecio. El desurrdlo de In rlocirirl de persom ert 
lus colt t ro~ws ius  tcolBgic~~s,  po r Pierre Hadot. ( 1 5 ) 

El au tor siguc la cvolucion scmrin tica de las palabras: pewma,  la- 
tina. y 11rosf7poti. griega, a travks de las obras de 10s primeros pcnsadores cris- 
tianos, gricgos y Iatinos. Frente a csta cvolucion que  se hace hacia una abs- 
traccidn cada vez mayor, destaca en las "Confesiones" de San Agustin el 
surgimien t o  del scntimicn to  personal. 

a )  Lu evolucicirl setmi~iticu dc persom J' prosc7pon: a1 principio 
dc la era cristiana, pcrsorru en l a t h  y pros0pun en griego designan a la m&a- 
ra dramdtica, a1 papel (dramdtico o social ) asi  con10 a un individuo particular. 

Su cvolucion scmrintica sc producc a raiz de las controversias 
cristianas: a finales del siglo 11, en Hipolito pros(3porz y en Tcrtuliano persona 
ticnen el sentido d e  una persona graniatical (aqucl quc habla, aqucl a quien y 
cic quicn se l ~ a b l a )  y tambitn de  personaje tlramatico (aqucl que jucga un pa- 
pcl y lut.go cfcctua una accion ). pcrsollu y pros6f)olz, lltilizados con estos sig- 

( 15 )  Ib., p. 123. 
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nificados estrcchamentc ligados entre si,  no tjcncn un verdadero contenido 
conceptual. Son como un pronon~brc. 

A partir del siglo 111, se generaliza el uso de la palabra griega I z u -  
postasis para designar a las tres personas de la Trinidad. En su origen, esta ya- 
labra scrvia para marcar la rpalidad efectiva de un objeto, pero despuOs vino 
a sig~ificar 13 unidad y la totalidad sustancial dc un sujeto quc manifiesta 
concretamente una escncia. En el siglo IV, persona y pros6potz fueron iden- 
tificados a cste scntido de hupostusis. SLIS origenes gramaticales, retdricos y 
drarnaticos fueron olvidados a favor de un scntido metafisico, ontol6gico. 
Todavia conscrvardn este significado entrc 10s siglos 1V y VII. 

Con Boecio, la raz6n viene a scr un atributo de la persona. El 
expositor rccuerda la f6rmula famosa dc Boecio: "Persorza cst ratiorzalis tza- 
turue ittdividnu substarzcia", y la traduce: la persona es una sustancia indivi- 
duai cuya diferencia especifica es la de ser razonable. 

Para liadot, esta misma idcntificacion de persona y prosdpoiz a 
I~upostasis hace quc la teologia trinitaria de 10s Padres sca impersonalista. En 
ese contexto, la persona tiene s610 un carlictcr dcrivado. No es sino la concre- 
tizacibn y la manifestation de una esencia impersonal. Bajo la influencia dcl 
estoicismo y del platonisnlo para 10s cuales la rcalidad concreta cs el resulta- 
do de un proceso de determinaci6n progresiva, las personas divinas cstrin con- 
cebidas por 10s Padres como el rewltado de un movi~nicnto dc 1nanifestaciBn 
y de realization a partir de una escncia indetcrminada y virtual. Como conse- 
cuencia, 10s Padres griegos y latinos tienen en comhn la rendencia de colocar 
en segundo lugar la conciencia de s i  mismo y l a  autodeterminacio~~. 

La teologia trinitaria de San Agustin situa a la persona en el or- 
den de la unidad sustancial de 10s tres. Agustin quiere hablar de una sola pcr- 
sona y no de  tres. Para dl,  ademas, cl tCrmino j~ersoita esti casi vacio de con- 
tenido. Es un puro concept0 formal. 

b) Las "Cullfrsiones" de Sun Agustitt y lu enwrgenciu dd scrlti- 
rnieuto personal: mientras las palabras persona y 11ros61)on evolucionan ha- 
cia significados cada vez nlis abstractos, en las "Confesiones" de San Agus- 
tin se ve la manifestaci6n del sentinliento personal, la emergencia dcl yo. 
Agustin habla en prinlerd pcrsona dirigihdose a Dios, pregunta sobre si mis- 
mo (jquC soy? iOh. mi Dios!), se extraiiaante "losabismos dc la concicncia hu- 
mana". Hadot cita a B. Groethuysen que opina que con Agustin cl hombre 
se separa del cosmos, se identifica con su a h a ,  cornienza a tener en si un 
"yo" y no s610 un "dl". En iugar de decir: el a h a  piensa. . .. Agustin afir- 



ma: y o  soy, yo  me  conozco, yo me quiero. 

Esta actitud es nueva y marca un hito en !a historia. Sin em- 
bargo, no obstante la importancia de esta.afirmacion del aspect0 personal del . 
individuo frente a Dios y al cosmos, la resonancia que tendra sera lenta, tar- 
dia. Por o t ro  lado, en el resto de su obra, en particular en la teologia trinita- 
ria. Agustin conserva de la persona la concepcion expuesta anteriormente, 
puramente formal. 

En las discusiones que siguieron estas ponencias, se hizo obser- 
var que no se debe de olvidar a la filosofia cristiana del amor y a la relacion 
cstrecha que se establece entre anlor y persona. Sin embargo, en esta Cpoca, 
la antropologia cristiana insiste todavia mas en la dignidad de la naturaleza 
liumana que en la persona. 

3) La autonornia dd hombre en el pensclmiento pelagiaizo por 
Michel Meslin (16): 

Las controversias de las cuales se habl6 antcriornlente se situa- 
ron a nivel divino y por consecuencia 10s elementos nuevos que surgieron y 
fueron importantes para la formation de la nocion de persona t a m b i h  se 
quedaron a njvel divino. Pero cuando Pelagio planteo sus tesis y provoc6 
la reacci611 dc Agustin, se desarrollo otra controversia, esta vez a nivel huma- 
no. La resolution de este conflicto fue decisiva para la nocion de persona. 

Se@n 'opina Michel Meslin, la doctrina de Pelagio es una glori- 
ficacion de la naturaieza humana, una afinnaci6n de la autonomia del hom- 
bre. . 

Pelagio rechaza la tesis del pecado original y sus consecuencias. 
Concibe el pecado como actual, aislado,sin consecuencias. Dios ha dado a 10s 
hombres la raz6n es decir la conciencia dc sus actos. La raz6n permite al 
hombre distinguir entrc el bien y el mal, dominar a las criaturas no dotadas 
de razon, escoger libremente entre el bien y el mal, obedecer o desobedecer 
a la ley de Dios por igual. El pecado, una desobediencia a la ley de Dios, es 
un act0 de  libertad. No pecar es igualn~ente un act0 de libertad. El hombre 
alcanza la salvation por sus mCritos propios si es que lo quiere. 

Asi concebida, la libertad del hombre es total y constituye la 
dignidad humana. 



Esta dignidad es un testimonio de la bondad de la creacibn. Pe- 
iagio afirma: Dios en su bondad ha creado bueno al hombre. Una consecuencia 
16gica de esta tesis va a conducir a 10s seguidores.de Pelagio hacia una apologia 
de la sexualidad dentro del matrimonio. Es Dios que ha creado a 10s cuer- 
pos, diferenciado 10s sexos y hecho 10s 6rganos genitales. Es Dios que ha 
dado a 10s cuerpos esta pasion que 10s inlpulsa a unirse. Dios no ha hecho 
nada que sea malo. La sexualidad es uha manifestaci6n del instinto de vida, 
fornla parte de la ereacion y participa de la bondad de Csta. 

Agustin sostiene, en cambio. que el hombre ha heredado de la 
culpa original una debilidad moral, que la sexualidad es lo que "queda de co- 
rrupto y mudado en la naturaleza humana que padece en sus miembros la 
inobediencia y repugnancia de la concupiscencia" (17). 

Triunfaron las tesis de Agustin. En adelante prevalecio lacreen- 
cia en el pecado original y en una naturaleza humana padeciendo de una de- 
bilidad moral. Segdn Meyerson, "desde entonces, el pecado ocup6 un lugar 
central en el pensamiento religioso cristiano. Y la noci6n de persona, a1 ela- 
borarse, fue niarcada por el signo del pecado: la individuacion, la separa- 
cion del todo, fueron presentados -a1 smismo tiempo que eran motivo de 
orgullo para 10s hombres- como la desgracia del hombre, como una enfer- 
medad del alma" (1 8). 

b 

4 )  La personu en el dereclzo clisico de la Iglesiu, por Gabriel LC 
Bras (1 9): 

En el C6digo del Derecho Canonico Cltisico, vigente de 1140 a 
1378, no existe un solo articulo dedicado a la persona. Es por eso que el pro- 
fesor Gabriel Le Bras tuvo que realizar un estudio minucioso de 1 s  fuentes, 
a fin de extraer del espiritu de Cstas la conception can6nica de la persona. 

Con el bautismo, el hombre adquiere culidad de persotza: 

Para el derecho can6nico clrisico, todo hombre es una criatura 
- de Dios y en consecuencia es respetable ante todos 10s demris hombres. 

Este ser, pagano o cristiano, es homo naturalis, conipuesto de 
un cuerpo y un alma muy estrechamente unidos, siendo el cuerpo subordi- 

(17) SAN AGUST1N;Lo Ciudad de Dios, pp. 9-10. 

(18) En: Probldmes de la personne, p. 476.  

(19) Ib., p. 189. 



nado a1 a h a .  Es hoirro jtiriciiczrs, sonictido a1 derecho natural. Es lroino po- 
Il'ticrls. sonietido al dcrecho civil y natural. Por el bautismo, ocurre un segun- 
d o  naciniiento y el hombre sc vuclvc lroino cristianus. adquiere calidad dc 
"persona" (es lo dnica niencion de la persona que el expositor encontro en el 
codigo). El hombre viene a ser un cristiano sonietido a las leyes de la iglesia 
que ie benetician o le castigan segun la oportunidad. El derecho canonico 
c lkico se dice organizado con el fin de conducir a1 alma del hombre a la sal- 
vacion, a1 honibrc a la beatitud cterna. 

t 1  dcrecho canonico rccotnienda defendersc de 10s niovi~nientos 
del cuerpo que puccien hacer peligrar la salvacion del honibre. Sin embargo., 
cl cuerpo tiene su dignidad. El hombre no es duelio de su cucrpo. Lo cs el 
Dios Crxdor .  Por csta razon, se prohibe suicidarsc, matar, mutilar; se 
cstablcccn unos limitcs a la tortura; sc otorga una importancia a1 cuerpo: 
10s ordenes religiosos no accptan a 10s postillantes afligidos por un defect0 
corporal. el rnatrimonio puede ser anulado si no hubo cons~iniacion. la 
disecaci6n y la incineration de 10s cadiveres estAn prohibidos. 

Los atributos dc la persoiru: cl cferccho canonico clrisico recono- 
cc a la persona 10s atributos siguientes: 

- La singularidad: 10s hombres son todos iguales, pero cada uno 
tiene su individualidad. Lo que intcresa es la salvacion personal. El dcstino de 
cada uno es la bcatitud cterna. Es por csta razon quc unas relaciones pueden 
establccerse entre cada honibre considerado conio una persona distinta y el 
Dios personal cristiano. Un especie dc ncgocio con Dios (votos, promesas. . .) 
da, cn cicrto modo, un carActcr dc contrato a esta relacion. 

- La idcntidad: aunque se contemple una division de las cdades 
(el niAo, inconciente: la edad de la razcin, alrededor de 10s 7 aiios, cuando el 
niiio cs considerado capaz de cometer un acto dclictivo; la edad de la razon 
plena, alrededor de 10s 14 aiios; la cdad de la vejcz, quc cs de la expcriencia y 
de la sabiduria), existc una unidad de la persona, desde su nacirniento hasta 
su niuerte. 

- La libertad: estA fundada sobre una teoria de la voluntad y dc 
Ia responsabilidad. Solo se considera que hay pecado cuando existio una in- 
tenci6n delibcrada de  cor::eterlo. Lo importante cs la intencion. Para saber si 
hubo o no una intcncion, si: conteniplan unos indicios como la continuidad de 
10s gestos, 10s hdbitos en el actuar y el vivir. El cristimo tiene conciencia dc 
sus actos y esta conciencia tiene que ser razonable, lo quc significa estar Iuci- 
d o  y no violar las leyes de la Iglesia. 



Limitaciorm humanus: 

La jerarquizncich lzuinana de lus personas: iguales ante Dios, 10s 
hombres son desiguales ante 10s mismos hombres: 

La iglesia determina el lugar que ocupa una persona en la estruc- 
tura social y 10s limites de su actividad. Dentro de la iglesia, la persona nunca 
se encuentra aislada. Siempre pertenece a uno o varios grupos. En cada uno 
de estos grupos, aunque la persona tenga 10s derechos mencionados, 6stos se 
encuentran matizados por diferentes factores y caracteristicas, comunes a to- 
dos o especificos de algunos. Si se considera a la persona segun el sexo, se no- 
ta que la rnujer tiene un estatus disminuido. Si se contempla el grado de dedi- 
cation religiosa, se observa una jerarquizacion en el estatus: primer0 el reli- 
gioso, luego el clkrigo, en fin el laico. Asimismo, 10s hombres estan divididos 
en fuertes y dCbiles: honorabilis persona y miserabilis persona. . . 

Las liinitaciones a la libertad de la persona: existen prohibicio- 
nes, penalidades y obligaciones. Lo que limita en mayor grado a la persona 
son 10s castigos colectivos o hcrcditarios (prohibicion de ingresar a una locali- 
dad, privacion del culto y de 10s sacramentos, excornunion. . .) 

En resumen, s c g h  el autor, la persona se encuentra a la vez 
exaltada y conlprimida en el derecho canonico clasico. Las libertades indivi- 
dudes estan subordinadas a las condiciones de la salvacion individual y gene- 
ral. Existe una tension entre la persona y la comunidad. 

5 )  Los pietismos protestantes y su influencia sobre la ~zocicin de 
persona en 10s sigios X VlIJ y XIX, por Fran qois Drey fus (20): 

Saltando unos siglos, F.G. Dreyfus muestra la influencia de la 
Refomla protestante, sobretodo del pietismo alemrin, en la noci6n de pcrso- 
na. 

Lutero difundi6 una conception individualista de la piedad y de 
la salvacion. El justo encuentra la saIvaci6n gracias a la fe en un contacto di- 
recto con el creador. El pietismo alemin afirmo que este contacto se lograba 
por medio de las fuerzas afectivas e intuitivas del entusiasmo. Predico tam- 
b i h  la prrictica en la vida cotidiana de un? verdadera imitacibn de Crjsto. 
Los pietistas se dieron un ideal de vida austera aunque exaltada y entusiasta 
en la fe. 

( 2 0 )  Ib., p. 171. 



El pietismo da un papel preponderante a la fe individual y re- 
chaza todo dogma, sustituye a la vida comunitaria unos colegios de piedad, 
reunioncs donde cada uno reza. Favorece la aparicion de la idea de la tole-. 
rancia, del respeto a las crecncias fundanlentales de cada individuo. Dreyfus 
cita a la frase dc Lavatcr: "Cada uno tiene su religion y su Dios, asi como tie- 
ne su individualidad". 

El respeto a1 individuo y el ideal de austeridad llevan a1 pietismo 
a una conception social de la persona humana: el pietista se interesa por 10s 
mcdios m k  humildes y realiza obras de caridad: orfanatos, hospitales, es- 
cuelas. Lucgo de Lutero y de manera muy eficiente recomienda la enselianza 
en 13 lengua nacional (antes se ensefiaba en lat in). propone y logra la genera- 
lizacion de la cnselianza desde la edad de 5 aAos incluycndo a las mujeres. Su 
mcta cs ~noral ,  religiosa, biblica y de desarrollo de las buenas costumbres y 
de la pureza de 10s nilios. 

La cxaltacion del individuo ha conducido a la defensa de la len- 
gua nacional. Esta a su vez facilita la exaltaci6n de las individllalidades na- 
cionalcs. El expositor cita la frase de Johan Georg Hamann: "La lengua na- 
cional revela cada pueblo asi como revela cada ser particular". La lengua y la 
literatura alemanas se afirman en rnedios pietistas. El inter&, se dirige a la his- 
toria nacional, sobretodo de la Edad Media, y a la tradicion oral popular. Se 
va forjando asi un ideal nacional alemhn. 

Interior en sus principios, el pietismo evoluciona haeia una cier- 
ta  exteriorization y una desacralizacih. A1 lado del pietismo traditional, in- 
telectual, se desarrolla otro pietismo, de inspiracion calvinista, cuya doctrina 
de predestinaci6n va a conducir a1 hombre, ignorante de su destino, a buscar 
la prueba de  su salvation en el itxito material. Nace asi una nueva clase de 
empresarios alemanes. cuyo papel seri prepondcrante en la restauraci6n eco- 
n6mica de Alemania. Por otra parte, lacxaltaci6n afectiva va a dirihrse hacia, 
sobretodo, el amor a la naturaleza, en cuya belleza el pietista ve la prueba del 
6xito de Dios. Luego, poco a poco, este anlor rcemplazari al sentimiento reli- 
gioso y seri fuente del romanticismo. 

El expositor concluye subrayando que el pietismo conduce a- 
una concepci6n nueva de la persona cuyo eje es el individualismo y que mar- 
cari  profundamente a1 hombre del siglo XIX. En paises catolicos varios mo- 
vimien.tos paralelos se desarrollaron quc son reacciones de individualismo 
frente a unas tendencias dogmiticas y autoritarias de la Iglesia. 



6 )  El catolicismo franc& contempora'neo y la izocidn de persona, 
por Emile Poulat (21 ): 

El autor investiga a1 catolicismo franc& en su evolution de 1890 
a 1960 y su relaci6n con la nocion de persona. 

Durante este periodo, la persona aparece conlo el tema princi- 
pal de muchos debates y su dcfensa como una preocuyaci6n mayor. Para lo- 
grar una defensa eficiente de la persona, se propone una estrategia de acci6n 
que buscaria cambiar el ordenanliento de las estructuras sociales y transfor- 
mar las men talidades. 

Per0 el pensanliento cat6lico distingue entre persona e indivi- ' 
duo, valorando la primera y limitando la importancia del segundo. Frente a 
la cxaltacion moderna de 10s valores inrlividuales, la actitud dc la iglesia es 
dc critica y de asimilacion. 

Seghn el expositor, 10s grupos cat6licos comparten esta inter- 
pretacion de la historia: 

"Sobre la base del individualismo moderno, se ha desarrollado cl 
capitalistno liberal, y en reaccion contra dste el socialisn~o colectivista, am- 
bos desconociendo la naturaleza, la dignidad y el destino de la persona hunu- 
na. Solamente una via media de inspiraci6n cristiana es capaL clc tlefcntler a 
la persona humana que nunca ha sido tan amenazada corno ahura.  En la I&- 
sia se cncuentran reconciliados y superados 10s ideales del ind1vidualis;no y 
del socialisn~o. 

El individualistno, en su fornla liberal o cn su inversitin socialis- 
ta, conduce a cxpulsar a la religi6n de la vida social par:! relcparlu cn la pura 
interioridad, desconociCndole asi una fitncion social cscncial 3 w natu;.,tlem 
e ignorando la aptitud del cristianismo para satisfaccr a la tutaliJad JL 12s as- 
piraciones humanas". 

Corno lo subraya Emile Poulat, esta posicion nos p~mitite 
constatar que, en comparacion con 10s primcros siglos cristianos, 10s problr- 
mas de la persona se han desplazado de la teologia dogmitica a la idzologia 
religiosa: la persona ya no es un principio ontologico, la expresidn de una 
perfecci6n, deviene un valor1 y una apuesta ligados a 10s albures de la historia 
humana. 



La mentalidad catoliea esta' profundaniente transformada: la fe 
ya no debe de expresarse solamente en la prictica del culto y de las obser- 
vancias niorales sino ejerciendo una inf lueha  sobre la sociedad global. El 
cristiano laico debc de.participar en las responsabilidades seglares y tambiCn 
religiosas y tratar de construirse una personalidad cristiana en relacidn con 
las exigencias de la vida cotidiana. Tres direcciones de este desarrollo han si- 
do privilegiadas en el period0 que va hasta 1960: la elaboracidn de una espi- 
ritualidad conyugal, valorando a la pareja dentro del matrimonio cuyo fin 
ilnico no es la procreation; una "promoci6n obrera" colectiva, solidaria; la 
formaci6n de una Clite rural apta para encargarse de la evoluci6n progresiva, 
tCcnica y humana, del campesinado. 

Un tip0 nuevo de hombre cristiano se va formando ssi. Antes, 
lo que se buscaba era salvar a las almas. Ahora, en primer lugar, se busca re- 
nlediar a la situacion inhumana de vida de 10s hombres carnbiando o mejo- 
rando las condiciones materiales de esta vida. 

Segdn el expositor, el acento se pone, ya no tanto en la elabora- 
ci6n ideologica, sino en la realizacjon concreta y en la necesidad de una 
acci6n colectiva personalizante. Esto inqdica una coexistencia y unos inter- 

. cambios con 10s elementos no cristianos. Asi, el pensamiento cristiano se 
abre a influencias externas, se adapta a situaciones inriditas, asimila doctrinas 
extrafias. Esto conduce a unas revisiones teoricas de 10s problemas de la per- 
sona. 

La reflexion catolica se centra de manera privilegiada eii estos 
prob!emas: 

En numerosos debates realizados entre 10s aAos 1930 y 1938, el 
tema escogido fue "lndividuo y persona", distinguiendo, como ya lo hemos 
sefialado, entre el individuo, que seria solamente el fundamento material de 
lo real humano, y la persona, que seria interioridad, libertad, responsabili- 
dad, vocaci611, relaci6n con 10s demas y don de si mismo. 

A partir de 10s aRos 36-38, otro tema importante para la teolo- 
gia de la Iglesia fue el de la relacidn entre persona y comunidad. La persona 
vive en sociedad. Persona y comunidad representan dos polos solidarios cu- 
yos equilibrios y tensiones constituyen el hombre. La fe debe ser vivida en 
comunidad. Se distinguirsi entre la Iglesia, institution de salvaci6n, y la Igle- 
sia, comunidad de salvacidn. De este redescubrimiento, comenta E. Poulat, se 
inspirarin diversas investigaciones y concepciones entre las cuales ocuparin 
un lugar central la teologia del Cuerpo Mistico y 10s aspectos sociales del 



dogma: la Iglesia, cuerpo de Cristo del cual cada fie1 es miembro. El mundo 
de las personas no es un agregado de individuos sino un todo cuya persona 
de  Cristo es, en cierto modo, el vi~zculurn substarzciale. 

La atencidn catdlica se dirige en alto grado a1 mundo temporal, 
a sus posibilidades, a sus transformaciones, a1 papel del hombre en la historia. 
Se habla ampliamente de un humanism0 cristiano. Se busca como reducir a 
10s dualismos Dios mundo y alma cuerpo. Se quiere dar un sentido cristiano 
a 10s valores temporales. Es en el lnundo que se debe de ser cristiano. 

En fin,  10s cristianos se alejan de una religidn de salvacion indi- 
vidual para redescubrir las perspectivas de un mesianismo colectivo. 

C. Apurt tes sobre la persona en el inundo andino: 

Conforme avanzibamos en el desarrollo anterior, nos venian a la 
mente algunas ideas e interrogantes 'sobre la persona en el nlundo andino. 
Aqui las presentamos de manera breve: 

El tiempo y la historia: la concepci6n tradicional andina del tiempo 
no  es de un tiempo lineal, sino de una sucesion de tiempos, poblados por se- 
res diferentes. Las divinidades preeminentes de cada tiempo son distintas de 
las del tiempo anterior pero estgn, respecto a Cstas, en rclacidn de filiation: 
el tietnpo dcl Dios Padrc, el del Dios Hijo, el del Espiritu Santo. Los poblado- 
res de 10s tiempos son, sucesivamente: 10s gentiles, 10s hom bres, unos pijaros 
o unos espiritus. 

La historia de 10s tiempos no es, para el andino, la sola historia de 10s 
runa. El pasado no es poblado por 10s hombres de hoy. El futuro no es de 
10s hombres de hoy, en su forma actual. ("En el aiio 2000 vendra el tiempo 
del Espiritu, todos serin espiritus, ser6n eternos" (22). "Nuestro cambio se- 
r i  con el Espiritu Santo y 10s Pichingos (picaflores). Los pichingos nos van a 
reemplazar" (. . .) "En la Cpoca del Espiritu Santo no se necesitari ni vestirse 
ni comer. Vivirin s61o de la gracia" (23). 

La historia de la etnia o de la comunidad no es presentada como una 
sucesibn cronoldgica de eventos, sino como unos sucesos ocurridos en Cpocas 

(22) Clara PBmz, 27 aiios, informante de Achapampa, distrito de Ragash, provincia de Si- 
huas, Departamento de Ancash, 1985. 

(23) OSSIO, Juan, El mito de Inkarri narrado por segunda vez diez aiios despue's, en la 
revista A nthropologica No 2, 1984, p. 192,  Lima. 



globales, o a veces cn un tienlpo indetern~inado. A veces pasado y presente se 
confunden. 

La responsubilidad del Iloinbre: en el mundo andino, el bienestar o el 
malestar del hombre, su presente o su futuro subjetivo, se atribuyen, en gran 
parte, a la suerte. La palabra suerte es utilizada a menudo para explicar 10s 
sucesos de  la vida. Para conocer la suertc futura propia o de familiares, o la 
suerte actual de gente alejada, se recurre a adivinos. La suerte esti dada o de- 
cidida, se trata solo de adivinarla. Esta actitud es diferente de la que busca 
construir y programar el futuro, teniendo en cucnta las posibilidades y 10s 
azares. No sabemos si existe la nocion de azar en el n ~ u n d o  andino. La rela- 
ci6n estrecha que el poblador andino entretiene con lo sobrenatural y la in- 
tervencion de e'ste en la vida cotidiana restringen, a nuestro parecer, el papel 
de la responsabilidad del hombre ante su destino. ;Cud seria la parte del de- 
t e rmin i sm~ sobrenatural? ;Cud seria la parte del hombre con10 agente de 
las acciones y constructor de su futuro? 

El sujeto: En la region andina. ciertos actos de la vida privada de un 
individuo compronleten a la comunidad. Los efectos de ciertos actos prohibi- 
tivos (union entre compadres, union de una mujer con un cura, 10s malos tra- 
tos a la madre) recaen sobre la comunidad o 10s ayllus, atraen calamidades. 
Asimismo, 10s efectos de 10s buenos actos recaen sobre la colectividad. 

Antes de unirse en pareja, el hombre y la mujer estin considerados co- 
m o  incompletos. Cada uno tiene que encontrar su par. Cuando se han uni- 
d o  de manera durable, forman una, unidad. Pero esta unidad es t i  fuertemente 
integrada a1 sistema de parentesco y a su vez a la comunidad. Entonces, so- 
cialmente, iquidn es el sujeto: el individuo, la pareja, la red de parentesco, 
o la comunidad?  podr ria darse un sujeto compuesto por varios agentes? 

Las nociones de cuerpo y de alma: Las versiones sobre el o las almas 
varian seglin las regiones andinas. Una informante de Sihuas, Conchucos, nos 
confi6 que en su pueblo piensan que cada hombre tiene un espiritu (su es- 
pfritu: aynin -0 haynin-; el esp iritu: ay -0 /ray-) que puede desprenderse 
del cuerpo durante la vida de este hombre puesto que comienza a andar bus- 
cando las huellas cinco aRos antes que el hombre muera, y tres afios en el ca- 
so de la mujer. Tiene una apariencia humana per0 no camina en el piso. Ca- 
mina en el aire. Luego de la muerte, tiene la misma forrna per0 con una mor- 
taja y un gorro de muerto. Cuando han sido de hombres malos, 10s espiritus 

- vuelven a hacer ruidos en la casa, penan, llaman, fastidian, echan piedras, tie- 
rra a la  casa, y cuando se sale n o  hay nadie. Es que ninguna prenda debe que- 
darse sin velar, lavar o quemar. Las personas que les ven de cerca notanlos a 



veces un hueso en el pecho o en la espalda. En el dia de Todos 10s Santos, ca- 
da aiio, regresan 10s muertos, entran en las casas, se sirven de la comida pre- 
parada para ellos. 

Pareciera como si el cuerpo, una vez sepultado segdn las reglas, y sus 
pertenencias veladas, lavadas o quemadas, perdiera su importancia a favor del 
espiritu. Pero Csto va en contradicci6n con el antiguo culto a 10s muertos, 
tan citado en las cronicas, y atestiguado por las sepulturas y la conservacion 
de 10s cuerpos. Las momias de 10s primeros incas eran sacadas de sus templos 
y paseadas durante las principales fiestas. Hoy en dia, van a las ruinas a sacar 
una calavera de "gentil" para exponerla, con el fin de hacer venir a la lluvia. 
Es por eso que suponemos que el cuerpo debe de tener una importancia des- 
puCs de la muerte, aunque sea de gente combn. El dualismo cuerpo-espiritu, 
aparente hoy en dia, podria resultar de la influencia catolica. 

El cuerpo animado, en el Anonimo y en Gonzilez Holguin, se llama 
Uccu, que significa tambidn "interior, profundo". Hoy en dia, salvo en Lira, 
este cuerpo animado se traduce kirpu en quechua. Los dicccionarios espatio- . 
les dan a la palabra cuerpo el significado de "parte material de un ser anima- 
do". La misma informante de Sihuas respondio a nuestra pregunta sobre la 
traduccion al quechua de la palabra cuerpo: "calavera". En todo caso, la eti- 
mologia respectiva de las palabras uccu y cuerpo no es la misma. Es posible 
que la nocidn andina de cuerpo animado sea diferente de la nocion nuestra. 

Domingo de Santo Tom& indica, para traducir "el alma por el cual 
vivimos", a: "camaquenc songo qamaynirt". Segun Gerald Taylor, el carnac 
seria "la fuente de la fuerza vital", el sorzgo "el nucleo material del cuerpo 
que la recibe" y el qarnay "el soplo" (24). 

Carmen Delgado de Thays, en "Religion y nlagia en Tupe (Yauyos)", 
1965, narra: "Con respecto a1 alma hay diversas concepciones. Se le imagina 
por ejemplo como una especie de hum0 que est6 dentro del cuerpo y que lo  
a n h a :  lo  hace .hablar, caminar, moverse. Cuando se produce la muerte este 
hum0 sale y se va. 

Otra conception identifica al alma con la palabra, o mSs bien con 
cualquier sonido que un ser, animado o no, pueda emitir. Es dccir que 10s 
anirnales tambidn tienen alma porque si ,  por ejemplo, se mata una vaca, 6sta 
grita como quejindose. Se afirma adn, que el a h a  de 10s animales no debe 
ser mu y diferente a la nuestra. 

( 2 4 )  TAYLOR Gerald, Supay, en la revista Amerindia No 5, p. 63, nota 38, Paris, 1980. 



SegGn este concepto, el fuego y el mar tambien tienen alma, porque 
el fuego a1 crepitar habla anunciando la llegada de alguna persona a1 lugar. 

TambiCn se concibe el alma con10 un doble o imagen identica a1 cuer- 
po per0 invisible. De ahf que cuando se produce la muerte. el doble contem- 
pla desde su posici6n de invisibilidad su propio cugrpo rigido vcstido en for- 
ma idCntica, y todos 10s detalles de su funeral" (25). 

Como se ve, la nocidn andina de a h a  recubre diversas concepciones, 
distintas de la noci6n cristiana de alma. De la misma manera, la noci6n andi- 
na de cuerpo animado es, probablemente, distinta de la nuestra. 

La religidn andina jreligidn de salvacidn?: no parece pesar sobre el 
hombre andino una culpa original. En 10s tiempos anteriores 10s egoistas, pe- 
ro tambidn fuertes y habiles, fueron 10s gentiles. En algunos cuentos moder- 
nos, el hombre no goza de una vida mejor por culpa del zorzal que no trans- 
miti6 bien la orden de Dios.'Y tambiCn se explica esta vida mala por la muer- 
te del Inca. El regreso del Inca representaria un nuevo orden y un bienestar 
.material. No seria un salvador en el sentido de Cristo. 

iSon personar las "divinidades" andinas?: en las oraciones a Wira- 
cocha recogidas por Crist6bal de Molina (26) encontramos diversos epite- 
tos (. . . ticci Viracochan hualpa huam Viracocha ahrn Viracocha tarapa- 

..ca Viracoclza. . ..). 6Significaria Csto que se trata de divinidades distintas? jo 
de Wiracocha diferentes en cuanto a su epiteto y a su significado cultual, pe- 
ro manifestaciones de una sola entidad? jo del mismo y unico Wiracocha? 

CONCL USIONES 

Con las reflexiones precedentes s610 hemos intentado avanzar algunas 
ideas e interrogantes, tal como lo permite nuestrd limitado conocimiento del 
mundo andino. 

El planteamiento de Meyerson es que el espiritu del hombre se debe 
de buscar en sus creaciones: las obras. "El espiritu del hombre estj. en las 
obras (. . .) Los estados mentales no quedan como estados. Se proyectan, co- 

(25) DELGADO DE ~ ~ ~ ~ S , d a r m e n ,  Religi6n y ma& en Tupe (Yauyos). Tesis Antro- 
pol6gica, Instituto de Estudios Etnol6gicos del Museo Nacidnal de la Cultura Pe- 
ruana y Departamento de Antropologfa de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, 1965, p. 21. 

(26) MOLINA, Cristobal de, Fo'bulas y ritos de 10s Incas, p. 41, Lima, 1943 (1 574). 



bran figura, tienden a consolidarse, a llegar a ser objetos. Es por esta aptitud 
fundamental, por esta caracteristica constitutiva del espiritu que su estudio 
objctivo es posible" (27). 

El citado autor opina que en la evoluci6n de la ciencia hist6rica: ". . . 
hubo una aproximacion cada vez mayor a una historia del espiritu mismo. Es 
esta historia del espiritu, de las funciones del espiritu, de las funciones psico- 
logicas que nuestro tiempo cornienza a escribir". 

A continuacibn, refiriCndose a la "persona", prosi~ze:  "El lugar del 
hombre entre 10s hombres, la nlanera como el hombre sinti6 y entendi6 este 
lugar, practicamente p r i m e r ~  con sus actos, te6ricamente luego, pareci6 que 
podria ser el primer campo para explorar" (28). 

Los,trabajos de 10s especialistas franceses demuestran un esfuerzo pa- 
ra analizar a la persona a trav6s de las obras del hombre occidental, en di- 
versos momcntos hist6ricos. 

En el mundo andino, desdc cuatro siglos punto de encuentro de lo 
' 

propiamente andino con lo occidental, este campo no  ha sido aun explorado. 

( 2 7 )  MEYERSON Ignace, Les fonctions psychologiques e t  les oeuvres, p. 10, Vrin, 
Paris, 1948. 

(28) MEYERSON, Ignace, Proble'mes de la personne, p. 7 

( 2 9 )  La traducci6n de 10s autores franceses es nuestra. 




