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arTículo

Ética, espiritualidad y cultura
/D�pWLFD�\�OD�HVSLULWXDOLGDG�VRQ�LQVHSDUDEOHV��XQD�UHÀH[LyQ�
FXOWXUDO�HQUDL]DGD�HQ�HO�PHQVDMH�GH�$PyV�\�HO�SDQRUDPD�GH�

la postmodernidad

david escobar arcay

uNiversiTy eN MiaMi 
la Florida (e.e.u.u.) 

                                    

Este artículo sostiene que la ética y la espiritualidad son interdepen-
dientes. La una no puede ser practicada sin prestar atención a la otra. 
La una necesita ser formada e informada por la otra. Este artículo 
WLHQH�OD�LQWHQFLyQ�GH�DSR\DU�HVWD�D¿UPDFLyQ�XVDQGR�EUHYHPHQWH�HO�
libro y la historia del profeta Amós del Antiguo Testamento. He aquí, 
XQD�EUHYH�SHUR�UD]RQDEOH�GHVFULSFLyQ�\�GH¿QLFLyQ�GH�OD�SRVWPRGHU-
QLGDG��TXH�VH�SURSRUFLRQD�FRQ�HO�¿Q�GH�SUHSDUDU�HO�WHUUHQR�SDUD�XQ�
H[DPHQ��GLVFXVLyQ�\�UHÀH[LyQ�GH�OD�LQWHUGHSHQGHQFLD�GH�OD�pWLFD�\�OD�
espiritualidad enraizada en el libro de Amós. Esto es seguido por una 
descripción y discusión de los diversos principios o cuestiones que 
son pertinentes para abordar y atender a la interdependencia entre 
la ética y la espiritualidad, ya que relata la historia del Amos del 
Antiguo Testamento. Principios y temas se basan en la perspectiva 
del autor y las experiencias de la realidad de la Iglesia Hispana Pen-
tecostal/Hispana Latinoamericana. El autor habla y escribe como un 
SXHUWRUULTXHxR���GH�OD�TXH�MXVWD�R�LQMXVWDPHQWH�PXFKDV�D¿UPDFLRQHV��
declaraciones y conclusiones reunidas, pueden o no, ser aplicables 
a todo contexto hispano / latino (a). Así, pensamientos críticos y 
UHÀH[LYRV�FRQFOX\HQ�pVWH�DUWtFXOR�
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Palabras clave: comunidad, interdependencia, ética, cultura, Iglesia 
3HQWHFRVWDO�+LVSDQD�+LVSDQD�/DWLQRDPHULFDQD��MXVWLFLD��$PRV��SUR-
feta del Antiguo Testamento, postmodernidad, espiritualidad

This article argues that ethics and spirituality are interdependent. One 
FDQQRW�EH�SUDFWLFHG�ZLWKRXW�WDNLQJ�WKH�LQWR�DFFRXQW��(DFK�QHHGV�WR�
be shaped and informed by the other. This article intends to support 
WKLV�FODLP�E\�EULHÀ\�XVLQJ�WKH�ERRN�DQG�VWRU\�RI�WKH�2OG�7HVWDPHQW�
SURSKHW�$PRV��+HUH��D�EULHI�EXW�IDLU�GHVFULSWLRQ�DQG�GH¿QLWLRQ�RI�
postmodernism is provided in order to prepare the ground for an 
H[DPLQDWLRQ�� GLVFXVVLRQ� DQG� UHÀHFWLRQ�RI� WKH� LQWHUGHSHQGHQF\�RI�
HWKLFV�DQG�VSLULWXDOLW\�URRWHG�LQ�WKH�ERRN�RI�$PRV��7KLV�LV�IROORZHG�
by a description and discussion of several principles or issues that are 
pertinent to address the interdependency between ethics and spiritua-
lity as it relates the story of the Old Testament Amos. Principles and 
topics are based on the author’s perspective and experience within the 
Hispanic Latin-American/Hispanic Pentecostal Church. The author 
LV�VSHDNLQJ�DQG�ZULWLQJ�IURP�D�3XHUWR�5LFDQ�SHUVSHFWLYH��WKXV��PDQ\�
assertions, statements and conclusions may or may not apply to the 
HQWLUH�+LVSDQLF�/DWLQR��D��FRQWH[W��&ULWLFDO�DQG�UHÀHFWLYH�WKRXJKWV�
will conclude this article. 

Key words: community, interdependency, ethics, culture, Hispanic 
/DWLQ�$PHULFDQ�+LVSDQLF�3HQWHFRVWDO�&KXUFK��MXVWLFH��2OG�7HVWDPHQW�
prophet Amos, postmodernism, spirituality.

Desarrollo textual
Tres obras ponen de relieve la relación entre la ética y la espiri-
tualidad. La primera es la narrativa convincente e iluminadora 
del papel de los irlandeses en la preservación de la civilización 
RFFLGHQWDO��D�SDUWLU�GH�OD�LQÀXHQFLD�FRUUXSWRUD�\�HO�DYDQFH�GH�
las tribus germánicas. Aquí se trata de captar las razones o las 
causas de las fallas (en otras palabras, las teorías) de la caída 
de Roma. Para recordar las condiciones subyacentes a la vida 
de los romanos antes de su caída, su autor presenta delibe-
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radamente las implicaciones de las obras del poeta Ausonio. 
También, se nos habla acerca del valor y las contribuciones de 
la tradición clásica, a través de las voces de Agustín de Hipona. 
Los irlandeses se acreditan la preservación de la civilización 
occidental ante el avance de las tribus germánicas. 

Además, se enfatiza los principios de los años pre-cristianos 
GH�ORV�LUODQGHVHV�FRQ�HO�¿Q�GH�FRQWUDVWDU�VX�FDUiFWHU�HVWiWLFR�\�
¿MR�FRQ�OD�QDWXUDOH]D�³DYDQ]DGD´��HYROXWLYD�\�SURJUHVLYD�GHO�
Imperio Romano. Este tipo de acontecimientos precipitan y 
demandan algún tipo de explicación de lo que se puede hacer 
para salvar lo que queda de la “gran” tradición clásica. San 
Patricio es el héroe de esta historia. Su vida difícil es la crónica 
del misionero que salvó la civilización. San Patricio lleva a la 
conversión de Irlanda al cristianismo. Este es también es re-
conocido como el que enciende un celo por la vida monástica, 
conserva los textos y la alfabetización se extiende en medio de 
un mundo afectado por la violencia y el caos. 

El segundo texto narra la vida apasionada y valiente y el legado 
GH�XQ�KRPEUH�EULWiQLFR�TXH�VH�DWUHYLy�D�GHVD¿DU�OD�FRQFLHQFLD�
moral de su nación. Su autor insiste en que este reformador 
evangélico necesita ser recordado por su liderazgo basado en 
principios, integridad, y convicciones. Se nos recuerda en este 
WH[WR�VREUH�VX�LQIDQFLD��MXYHQWXG�SUREOHPiWLFD�\�VX�VDOLGD�LUy-
nica del cristianismo. También se nos dice que contemos con 
su regreso al cristianismo, el empoderamiento interior que le 
proporcionó y las consiguientes acciones y posiciones emitidas 
HQ�ODV�TXH�SHUPDQHFLy�KDVWD�HO�¿QDO�GH�VX�YLGD��eVWD��D�VX�YH]��
se narra como una larga y duradera lucha de cuarenta y seis 
años para la abolición de la trata de esclavos y la institución 
de la esclavitud en sí, en su Inglaterra natal. El autor es lo su-
¿FLHQWHPHQWH�KiELO�SRUTXH�DTXt�VH�FXHQWD�OD�KLVWRULD�GH�DOJXLHQ�
TXH�IXH�FDSD]�GH�VDFUL¿FDU�VXV�LQWHUHVHV�SHUVRQDOHV��DGRSWDU�
una visión y una causa más grande y amplia enraizada en la 
dignidad de la humanidad en medio de la guerra.

david escobar arcay
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Un tercer texto no es una sola historia en sí, sino más bien un 
relato doloroso, penetrante y desagradable, a menudo devasta-
GRU��SRU�ORV�DEXVRV�\�ODV�LQMXVWLFLDV�FRPHWLGDV�SRU�ORV�TXH�OOHYDQ�
la cruz en una mano, mientras que cargan la espada en la otra. 
6X�DXWRU�HV�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�YDOLHQWH�FRPR�SDUD�UHFRQRFHU�HO�
carácter violento de la evangelización. Aquí tenemos un relato 
de investigación histórica del encuentro entre el cristianismo 
europeo y los pueblos originarios de América. Se nos recuerda 
el carácter fuerte, abusivo, dictatorial y la imposición de los 
cristianos europeos a los pueblos del Nuevo Mundo. Más aún, 
SUHVHQWD�ODV�D¿UPDFLRQHV�¿ORVy¿FDV�\�WHROyJLFDV�TXH�KD\�GHWUiV�
de gran parte de los debates del siglo XVI y los opositores y 
defensores resultantes de tales estrategias de conquista. Este 
HV� XQ� WUDEDMR� VXSHULRU� GH� XQ� HUXGLWR� GH� SULPHU� RUGHQ�� ELHQ�
fundamentado, enraizado y leal a los registros históricos, que 
no se anda con rodeos acerca del irónico y el controvertible 
“descubrimiento” y el trágico legado de la conquista.

La primera obra se titula Cómo los Irlandeses salvaron la 
civilización: La historia jamás contada del papel heroico de 
Irlanda desde la caída de Roma hasta a la subida de la Europa 
medieval (Cahill, 1995). La segunda obra se titula Héroe para 
la humanidad: Una biografía de William Wilberforce (Almonte 
2002). Su autor, Kevin Almonte, es miembro del Foro Wilber-
force y un autor invitado en Gordon College en Massachusetts. 
La tercera obra se titula Un Evangelismo Violento: la conquista 
política y religiosa de las Américas (1992). Su autor es el Dr. 
Luis N. Rivera, de Puerto Rico y ministro bautista y, Henry 
Winters Luce, Profesor de Ecumenismo y Misión en el Semi-
nario Teológico de Princeton.

Estos tres libros abordaron temas pertinentes y críticos sobre 
el papel de la religión. El texto de Cahill pone de relieve el 
valor histórico de la fe. La obra de Belmont hace hincapié en 
las obligaciones morales que sustentan la fe. La obra de Rivera 
3DJiQ�UHFRQRFH�ORV�FRQÀLFWRV�SROtWLFRV�\�VRFLR�FXOWXUDOHV��ODV�
ironías y las consecuencias de la religión, sobre todo la evan-
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gelización. Varias diferencias nos ayudan a poner estos textos 
en una perspectiva ética más profunda. Los dos primeros tex-
tos representan la religión como una fuerza de conservación, 
de sostenibilidad, de supervivencia, renovación e incluso 
redención. La tercera describe los efectos perniciosos de la 
UHOLJLyQ�FRPR�YLROHQWD�H�LQMXVWD��³GHV�FXOWXUDOL]DGD´��IXHU]D�
opresiva genocida, un vehículo o estrategia. Otra diferencia 
es que los dos primeros textos descansan (como si se tratara 
de una hipérbole) en las obras o manifestaciones en torno a un 
individuo, mientras que la tercera obra se basa en un número 
mucho más amplio y grande de personas, puntos de vista y 
circunstancias diversas. 

Por otra parte, los dos primeros son sobre el mundo colonial (las 
naciones europeas), las potencias que tienen una “historia más 
amplia y rica”, mientras que el tercer texto trata de “países del 
tercer mundo” que nunca han sido potencias mundiales, sino que 
fueron invadidos y colonizados por estas mismas potencias. El 
asunto aquí es que lo que estos tres textos tienen en común es 
que la religión, la espiritualidad o la fe no pueden ser fácilmente 
desvinculadas de la acción social y política. Lo más importante, 
TXLHUR�VHxDODU�HVSHFt¿FDPHQWH�TXH�HVWRV�WH[WRV�VXEUD\DQ�HO�KH-
cho histórico de que la espiritualidad no puede escapar al curso 
ético de las acciones y / o consecuencias. Aquí uno claramente 
testimonia el poder de la religión y la religión del poder.

Kimball, ministro bautista y profesor de Religión en la Univer-
VLGDG�:DNH�)RUHVW��(VWDGR�GH�&DUROLQD�GHO�1RUWH��(�(�8�8���GH�
manera sucinta, pero profunda, explora el papel de la religión 
en el mundo y los resultados que surgen cuando sus intenciones 
originales son distorsionadas. Es sorprendente ver las declara-
ciones hechas y sus implicaciones adicionales. Su idea principal 
es que la religión puede llegar a ser realmente maldad e incluso 
peligrosa sobre todo porque algunas incluyen: la reclamación 
de la verdad absoluta, la obediencia ciega, el establecimiento 
GHO�WLHPSR�³LGHDO´�\�ORV�¿QHV�MXVWL¿FDGRV�SRU�FXDOTXLHU�PHGLR��
promoviendo la guerra santa. 

david escobar arcay
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/D�LPSRUWDQFLD�GHO�WUDEDMR�GH�.LPEDOO�HV�TXH�LQYLWD��\�YR\�D�GHFLU�
nos obliga) a enfrentar el hecho de que la fe no es (o no puede 
estar divorciada) de las acciones y consecuencias sociales. Y ese 
es exactamente el asunto a discutir en este artículo. 

Cada cientos de años en la historia occidental se produce 
una transformación aguda. Dentro de unas pocas décadas, 
la sociedad se reacomoda - su visión del mundo, sus valores 
básicos, sus estructuras sociales y políticas, sus artes, sus 
instituciones claves. Cincuenta años más tarde hay un nuevo 
mundo. Y las personas nacidas después ni siquiera pueden 
imaginar en el que vivieron sus abuelos y en el que sus pa-
GUHV�QDFLHURQ��(Q�HVWRV�PRPHQWRV�HVWDPRV�YLYLHQGR�MXVWR�WDO�
WUDQVLFLyQ��'UXFNHU��������

Todo el ministerio se hace en un contexto. La Escritura nos 
HQVHxD�TXH�QR�VyOR�-HV~V�VH�GLULJLy�DO�FRQWH[WR�GH�OD�PXMHU�VD-
maritana en el pozo, sino también uno de sus discípulos habló 
al contexto de los atenienses en el Areópago cuando proclamó 
el “Dios desconocido”. Las Escrituras indican la importancia 
crítica de contexto cuando Pablo expresó “Yo he hecho todo a 
todos los hombres, para que de todos modos salve a algunos” 
(1 Corintios 9:22, NVI). Este contexto está profundamente mol-
deado por la cultura. Claramente, el reto es entonces examinar 
hasta qué punto nosotros como cristianos nos adaptamos a la 
FXOWXUD�FRQ�HO�¿Q�GH�DOFDQ]DU�D�XQD�VHJXQGD�JHQHUDFLyQ�TXH�
está saliendo de la iglesia.

En su libro pionero El Movimiento Misionero en la Historia 
Cristiana, Andrew Walls toca esta tensión apelando a los prin-
cipios indígenas y peregrinos (pilgrims). El ministro John Piper 
explica la diferencia: “el evangelio puede y debe convertirse en 
indígena en cada cultura (caída!) en el mundo. Se puede y se 
GHEH�HQFRQWUDU�XQ�KRJDU�HQ�OD�FXOWXUD��'HEH�HQFDMDU��(VH�HV�HO�
impulso indígena. Pero al mismo tiempo, e igual de potente, el 
evangelio produce una mentalidad peregrina. Critica y corrige 
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OD�FXOWXUD��&RQYLHUWH�D�ODV�SHUVRQDV�HQ�SHUHJULQRV�\�H[WUDQMHURV�
exiliados en su propia cultura” (Piper, 1993).

Se requiere un equilibrio entre estos dos puntos de vista para 
llevar a cabo la obra de nuestro Señor en una sociedad que ha 
sufrido un cambio radical. El cambio social fue provocado por 
la transición radical de una sociedad, de una era moderna a una 
postmoderna. Vaclav Havel (1992), ex Presidente de Checoslo-
vaquia, describió brillantemente la era moderna:

La era moderna ha sido dominada por la creencia culminante, 
expresada en diferentes formas, de que el mundo - y el ser 
como tal - es un sistema totalmente cognoscible gobernado 
SRU�XQ�Q~PHUR�¿QLWR�GH�OH\HV�XQLYHUVDOHV�TXH�HO�KRPEUH�SXHGH�
FRPSUHQGHU�\�GLULJLU�UDFLRQDOPHQWH�\�SDUD�VX�SURSLR�EHQH¿FLR��
Dicha era comenzando en el Renacimiento y desarrollándose 
desde la Ilustración al socialismo, desde el positivismo al 
FLHQWL¿FLVPR��GH�OD�5HYROXFLyQ�,QGXVWULDO�D�OD�UHYROXFLyQ�GH�
la información, se caracterizó por los rápidos avances en el 
pensamiento racional, cognitivo. Esto, a su vez, dio lugar a la 
creencia orgullosa de que el hombre como el pináculo de todo 
OR�TXH�H[LVWH��HUD�FDSD]�GH�GHVFULELU�REMHWLYDPHQWH��H[SOLFDU�
y controlar todo lo que existe, y de poseer la verdad única 
sobre el mundo. Esta misma es una época en la que había un 
FXOWR�D�OD�REMHWLYLGDG�GHVSHUVRQDOL]DGD��XQD�pSRFD�HQ�OD�TXH�
VH�IXH�FUHDQGR�HO�FRQRFLPLHQWR�REMHWLYR��H[SORWDGR�WHFQROy-
gicamente; la era de la creencia en el progreso automático 
QHJRFLDGR��PHGLDGR�SRU�HO�PpWRGR�FLHQWt¿FR��)XH�XQD�HUD�GH�
sistemas, instituciones, mecanismos y promedios estadísticos. 
Era una época de ideologías, doctrinas, interpretaciones de la 
UHDOLGDG��XQD�pSRFD�HQ�OD�TXH�HO�REMHWLYR�HUD�HQFRQWUDU�XQD�
teoría universal del mundo y por lo tanto una clave universal 
para abrir su prosperidad.

/D�PRGHUQLGDG�VH�GH¿QH�³FRPR��GRV�FRVDV��XQ�PRGR�GH�YLGD�
social y una comprensión moral, más o menos caracterizada por 
las reivindicaciones universales de la razón y la racionalidad ins-
trumental, la diferenciación de las esferas de la experiencia vital 
en la experiencia pública y privada, la pluralización y la com-
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petencia de las pretensiones de la verdad” (Sampson y Sugden, 
������S���������(ONLQG��������GHVFULEH�OD�HUD�PRGHUQD�FRPR�XQ�
proceso basada en los principios de “progreso, universalidad y 
UHJXODULGDG´�S���������'H�KHFKR��D¿UPD�+DUJUHDYHV��������TXH�
el “proyecto social e histórico de la modernidad fue perseguido 
sobre todo en nombre de la emancipación social, como una forma 
de levantar a la humanidad del particularismo, el paternalismo y 
la superstición de los tiempos premodernos” (p. 25).

6LQ� HPEDUJR��(ONLQG� ������� VHxDOD� TXH� ³ODV� UHDOLGDGHV� GHO�
siglo XX - las dos guerras mundiales, el holocausto, la bomba 
atómica y la degradación del medio ambiente - han socavado 
la fe en el progreso humano y la creencia de que la sociedad 
HYROXFLRQD�HQ�XQD�GLUHFFLyQ�SRVLWLYD�D�¿Q�GH�PHMRUDU�OD�VLWXD-
ción de todos los individuos “ (p. 26-27). 

(Q�VX�WUDEDMR�SLRQHUR�HQ�FUHFLPLHQWR�HFOHVLDO� Iglesia Siguiente: 
Cambios cuánticos en nuestra forma de hacer el ministerio, 
Gibbs (2000) cita sabiamente los estados de la desaparición de 
OD�PRGHUQLGDG�\�VX�UHVXOWDGR�SDUDGyMLFR�

Como la versión moderna y secular de la antigua “Torre de 
Babel”, la modernidad comenzó a desmoronarse y caer cuando 
se hizo cada vez más evidente que los avances tecnológicos 
creaban tantos problemas como los que estaban resolviendo. 
Hubo una creciente conciencia de que el progreso humano 
llevaba dentro de sí la perspectiva de la auto-destrucción. Hubo 
consecuencias invisibles que amenazaron con hacer inhabitable 
el planeta como consecuencia de la guerra nuclear, química y 
biológica, la contaminación industrial de la atmósfera, los ríos, 
lagos, océanos y la deforestación. Nuevas tecnologías diseñadas 
para liberar el espíritu humano y eliminar una sobrecarga física 
crearon nuevas dependencias y esclavitud (p. 23).

Así, el proyecto de la modernidad presentó dilemas irresolubles 
inherentes que no ofrecían respuestas adecuadas y oportunas. Al 
GDUVH�FXHQWD�GH�ODV�GL¿FXOWDGHV�GHO�SUR\HFWR�GH�OD�PRGHUQLGDG�
Havel responde:
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Todo parece indicar que este no es el camino a seguir. No 
podemos concebir, dentro de la tradicional actitud moderna 
de la realidad, un sistema que elimine todas las consecuencias 
desastrosas de los sistemas anteriores. No podemos descubrir 
una ley o teoría cuya aplicación tecnológica eliminará todas 
las desastrosas consecuencias de la aplicación tecnológica 
de las leyes y tecnologías anteriores. Lo que se necesita 
es algo diferente, algo más grande. La actitud del hombre 
hacia el mundo debe cambiar radicalmente. Tenemos que 
abandonar la creencia arrogante de que el mundo no es más 
que un rompecabezas que hay que resolver, una máquina 
con instrucciones de uso en espera de ser descubierto, un 
cuerpo de información que se alimenta a un ordenador con 
la esperanza de que, tarde o temprano, escupirá una solución 
universal (Gibbs, 2000, p. 23).

Los fracasos de la era de la modernidad precipitaron una 
QXHYD�HUD��OD�SRVWPRGHUQLGDG��+DUYH\���������(ONLQG��������
GH¿QH�OD�SRVWPRGHUQLGDG�FRPR�XQD�pSRFD�HQ�TXH�³�VH�GHVWDFy�
la diferencia tanto como el progreso, la particularidad frente 
a la universalidad, y la irregularidad en contraste con regula-
ULGDG´��+DUYH\��S������(VWRV�FDPELRV�KDQ�VLGR�LGHQWL¿FDGRV�
como los efectos inevitables de una sociedad que sufre una 
importante transición desde una edad agraria a una industrial 
y luego a la era de la información o sociedad del conocimien-
to (Bell, 1973). El ya fallecido profesor de teología Stanley 
Grentz (1996) hace una distinción entre la postmodernidad y 
el postmodernismo:

/D�SRVWPRGHUQLGDG�VH�UH¿HUH�D�XQ�HVWDGR�GH�iQLPR�LQWHOHFWXDO�
y una gran variedad de expresiones culturales que ponen en 
duda los ideales, principios y expresiones culturales que yacen 
en el corazón de la mentalidad moderna. La postmodernidad, 
D�VX�YH]��VH�UH¿HUH�D�XQD�pSRFD�HPHUJHQWH��OD�pSRFD�HQ�TXH�HV-
tamos viviendo, el momento en que el panorama postmoderno 
cada vez más forma nuestra sociedad. La postmodernidad es 
la época en que las ideas, las actitudes y los valores posmo-
dernos reinan - cuando el posmodernismo moldea la cultura. 

david escobar arcay
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Es la era de la sociedad posmoderna. (p.12).

Gibbs, 2000, p.25 contrasta la visión del mundo moderno y 
postmoderno de esta manera:

Moderno Postmoderno

Jerarquías centralizadas Redes descentralizadas

0XQGR�SUHGHFLEOH�\�SODQL¿FDFLyQ�HVWUDWp-
gica de largo alcance y establecimiento 
de metas

Mundo impredecible que requiere una 
UHVSXHVWD�UiSLGD�GH�³SODQL¿FDU�KDFHU´

Confianza respecto a la capacidad 
KXPDQD� SDUD� JHVWLRQDU� HO� SUHVHQWH� \�
afrontar el futuro

Incertidumbre en el trato con el presen-
te, y pesimismo y paranoia de pensar 
en el futuro

Cambio iniciado en el centro Cambio iniciado en la periferia

En la misma línea, el profesor del Seminario Teológico de las 
Asambleas de Dios, Dr. Earl Creps (2002), ofrece una similar, 
pero más profunda visión contrastante a nivel individual:

Moderno Postmoderno

La centralidad de la persona La centralidad de la comunidad

/D�FRQ¿DELOLGDG�GH�OD�SHUFHSFLyQ�KXPDQD La primacía de la experiencia

/D�SULPDFtD�GH�OD�UD]yQ La subjetividad de la verdad

La objetividad de la verdad /D�FRPSOHMLGDG�GH�OD�SHUFHSFLyQ�KXPDQD

La inevitabilidad del progreso La fragilidad de los avances

La certeza de los absolutos La irrealidad de los absolutos

La incertidumbre de lo sobrenatural La enormidad de lo espiritual

/D�XQLIRUPLGDG�GH�OD�FRVPRYLVLyQ� La pluralidad de visiones del mundo

 
Lo que está claro es que los niveles de la sociedad y los insti-
tucionales cambian de manera penetrante e inevitable. Por lo 
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tanto, esta noción penetrante de una sociedad postmoderna es 
importante y fundamental para entender a las personas e insti-
WXFLRQHV��HVSHFLDOPHQWH�DTXHOORV�TXH�GLFHQ�VHU�ORV�HPEDMDGRUHV�
GH�'LRV�HQ�OD�WLHUUD��/D�SRVWPRGHUQLGDG�HPSXMD�\�H[LJH�XQD�
UHGH¿QLFLyQ�\�UHIRUPXODFLyQ�GH�OR�TXH�VH�WUDWD�OD�,JOHVLD�\�HO�
cristianismo. Villafañe (2006) explica:

Cada vez más estamos llamados a vivir en una cultura y una 
sociedad caracterizada por el término escurridizo de postmo-
dernidad. La postmodernidad, con su escepticismo radical 
sobre la verdad y el conocimiento y su sospecha radical de 
las relaciones de poder, reta al cristiano y la iglesia, más que 
nunca, a vivir su fe. En vista de esta realidad, la necesidad del 
momento no es para un cristianismo fácil, por la gracia barata. 
La necesidad del momento no es para un cristianismo blando, 
frágil, o fastidioso, sino para un riguroso, vigoroso, concreto y 
encarnado cristianismo - un cristianismo muscular, si os pla-
ce, - uno que tenga las marcas de la cruz en sus manos (p. 4).

La clave aquí es un cristianismo que es informado por la cruz. 
Un cristianismo que vive en favor de la redención del mundo. 
Se trata de la teología de la cruz y de una teología de la encar-
nación. Por lo tanto, este cristianismo es el que responde a la 
comunidad y al mundo. No sólo está divorciado de su contexto, 
sino también informado por él.

Luchar con el contexto y ser formado por él, sin comprometer 
HO�PHQVDMH��HV�OR�TXH�FRQVLGHUR�TXH�HV�XQR�GH�ORV�PHQVDMHV�LP-
plícitos de la ética en la posmodernidad para la iglesia. Como 
cristianos estamos llamados a actuar en favor de la creación de 
Dios con la Palabra, tanto en palabras y obras; como agentes 
de reconciliación, restauración y redención. Creo que también 
se nos pide implícitamente actuar, no para imponer la aplica-
ción de la Palabra en los contextos en los que servimos, sino 
para preguntar, descomprimir, diseccionar o desmantelar las 
motivaciones, las hipótesis o supuestos que conducen nuestro 
PLQLVWHULR��SRUTXH�SXHGHQ�VHU�SHUMXGLFLDOHV�R�DQWL�pWLFDV�D�ORV�
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contextos que buscamos, y nos esforzamos por servir. Es decir, 
mientras la posmodernidad, con su desprecio por la verdad y 
poder, demanda acciones en la vida real, la ética nos enfrenta 
con la necesidad de casarse o volver a casarse (en la forma de 
reinterpretar, revisar, volver a diagnosticar, etc.) la manera en 
que nuestras nociones y acciones preconcebidas, en dirección 
interna y externa, se relacionan y afectan unas a otras. 

En pocas palabras, la posmodernidad y la ética instan a rede-
¿QLU� \� SUREOHPDWL]DU� ODV� LPSOLFDFLRQHV� SUiFWLFDV� GH� QXHVWUD�
llamada obligación de fe. Una lectura en oración, pero aún 
crítica del libro de Amós en el Antiguo Testamento permite el 
privilegio y la oportunidad de responder a la postmodernidad y 
de realizar las conexiones entre la ética y la espiritualidad. En 
la siguiente sección, se destacará una serie de principios que 
ponen de relieve la unión entre la ética y la espiritualidad. En 
resumen, los siguientes principios implican que la espiritualidad 
no puede estar divorciada de la ética, pero si, puesta en duda, 
interrumpida, formada e informada por ésta.

3ULQFLSLRV�pWLFRV�\�WHPDV�HQ�$PRV
El Liderazgo y el Status Quo:

Uno de los temas más fuertes que el libro de Amos pone de 
relieve es la cuestión del liderazgo. En un mundo postmoderno, 
FXDOTXLHUD�SXHGH�SUHJXQWDU�TXLpQ�GH¿QH�HO�OLGHUD]JR�\�FyPR��
Una respuesta algo nihilista y relativista lógicamente puede 
derivarse de las nociones de autoridad, y lo “real” y “verdadero” 
pueden desaparecer. 

Sin embargo, una lectura de Amós nos da algunas claves reve-
ladoras que nos llevan a reconsiderar lo que es un líder y cómo 
IXQFLRQD�HO� OLGHUD]JR��(Q�HO� FDStWXOR���������� VH� WHVWL¿FD�HO�
HQFXHQWUR�FRQÀLFWLYR�HQWUH�$PRV�\�HO�VDFHUGRWH�GH�%HWHO��TXLHQ�
demuestra el liderazgo del profeta no sólo a través de los medios 
de su formación (trasfondo), sino también por el choque de la 
religión institucional y la voz de la disidencia. 
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6REUH�HO�WUDVIRQGR�GHO�SURIHWD��D¿UPD�9LOODIDxH��������

Amos no fue criado en la clase de la que los profetas solían 
venir. El no fue capacitado para la misión profética en las es-
cuelas proféticas o gremios. Amos era simplemente un laico... 
humilde pastor y cultivador de higueras... llamado desde el 
SXHEOR�LQVLJQL¿FDQWH�GH�7HNRD��HQ�HO�UHLQR�GHO�VXU��FHUFD�GH�
diez millas al sur de Jerusalén) (p. 61).

En el choque entre la religión institucional y la voz de la disi-
dencia, Yates (1995) se preguntaba:

¿Con qué frecuencia las voces proféticas de la crítica construc-
tiva han sido silenciadas en el nombre de un hombre, un rey, o 
una denominación? La religión institucional es siempre rápida 
SDUD�PDUFDU�FRPR�XQD�KHUHMtD��FXDOTXLHU�FUtWLFD�FRUUHFWLYD��\�
lenta para examinarse a sí misma a través de la autocrítica.

Mientras que la imagen del estado-iglesia de inmediato viene 
a la mente, los males representados por Amasías no se limitan 
a una iglesia establecida o dominante. Sin embargo, lo profé-
WLFR�KD�VLGR�HQJXOOLGR�SRU�OD�UHOLJLyQ�H[SHULPHQWDGD�X�R¿FLDO��
es silenciado por la tradición, se hace difícil para el Espíritu 
GH�'LRV�WUDEDMDU�D�WUDYpV�GH�VXV�KLMRV��0LHQWUDV�TXH�OD�YR]�GH�
OD� GLVLGHQFLD� HV� IUHFXHQWHPHQWH� FODVL¿FDGD� FRPR�KHUHMtD� R�
irresponsabilidad o hasta como irrelevante. Esta parece ser la 
forma más fácil de describir lo que no está de acuerdo con los 
SUHMXLFLRV�GH�XQ�JUXSR�HVWDEOHFLGR��S�������

Por un lado, sin duda para los estándares actuales, el trasfondo 
GHO�SURIHWD�$PRV�OR�GHVFDOL¿FDUtD�SDUD�TXH�VH�FRQYLUWLHUD�HQ�XQD�
parte del clero en esta época. Su formación no era la de clérigos 
educados. Por otro lado, la reacción y el rechazo de la religión 
LQVWLWXFLRQDO�HUDQ�GH�HVSHUDU��(QWRQFHV��¢FyPR�XQD�¿JXUD�FRPR�
$PRV�IXH�GH¿QLGR��HYRFDGR��YLVWR�R�LQFOXVR�LPDJLQDGR�FRPR�
un líder? Aquí es donde la mano de lo trascendente se convierte 
HQ�XQD�UHDOLGDG��GRQGH�HO�FRQWH[WR��OD�VLWXDFLyQ��VH�PDQL¿HVWD��
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forma o acompaña el desarrollo de la identidad del profeta y la 
E~VTXHGD�GH�OD�MXVWLFLD�LQIRUPD�VREUH�OD�HMHFXFLyQ�\�OD�IXQFLyQ�
del liderazgo. 

9LOODIDxH�FRQ�EULOODQWH]�\�HORFXHQFLD��D¿UPD�TXH�HO�OLGHUD]JR�
GH�$PRV�WLHQH�XQ�FDUiFWHU�LQWUpSLGR�\�XQ�PRWLYR�GH�OD�MXVWLFLD��
FXDQGR�VH�UH¿HUH�DO�SURIHWD�FRPR�WHQLHQGR�³IXHUWH�VHQWLGR�GHO�
llamado de Dios” (1995, p.60), detectando el llamando de Dios 
como “muy relacionado con la solidaridad con los pobres” (Ya-
WHV��������S������\�WHQLHQGR�³XQD�SDVLyQ�SRU�OD�MXVWLFLD´��S������
(VWRV�WUHV�DVSHFWRV�GH¿QLHURQ�D�$PRV�FRPR�XQ�OtGHU��/H�KL]R�
un “ministro intrépido de la Palabra de Dios” (Yates, 1995, 
p. 81). Alentador para el postmodernista y empoderador para 
los de mentalidad ética, Amos fue una formidable “amenaza 
a la clase política, así como a las instituciones religiosas (el 
establecimiento)”(Yates, 1995, p.79). La voz profética de Amos 
desafía las nociones modernas de los líderes de credenciales 
o de prestigio de toda la vida y de porteros, administradores 
UDFLRQDOHV�LQVWLWXFLRQDOHV�SRUTXH�VH�IXQGDPHQWD�HQ�OD�MXVWLFLD�
de Dios, la que a menudo contradice los conceptos y las posi-
ciones humanas. 

(O�DFWR�GH�YDOHQWtD�GH�$PyV�HV�HO�GH�XQ�OtGHU�TXH�VH�GH¿QH�SRU�
HVWDU�HQ�FRQWUD�GHO�VWDWXV�TXR��SHUR�SRU�OD�MXVWLFLD�GH�'LRV�

3ULYLOHJLR�\�UHVSRQVDELOLGDG

Otro tema que emerge cuando uno, en oración, pero crítica-
mente lee a Amos, es que el privilegio exige responsabilidad. 
El Antiguo Testamento declara abiertamente que Israel era el 
pueblo elegido de Dios (Deuteronomio 7:6-8). En particular, el 
éxodo de Egipto ilustra la elección de Israel, por Dios (Oseas 
11:1). Este fue un acto de la gracia de Dios. Esta elección no 
se basa ni en el mérito, ni es dada a causa de la grandeza de 
Israel. Yates (1995) nos recuerda que “la grandeza de Israel 
radica en el favor inmerecido de Dios en la elección de ella” 
(p.47). Este acto de la gracia de Dios es más concreto cuando 
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se examina en Ex. 19 el vínculo de la alianza entre Dios y su 
pueblo. Según Yates este convenio se originó en el reino de la 
ley, pero se le dio un énfasis teológico. Pactos entre individuos 
son claramente evidentes en las Escrituras (1 Samuel 18:3;. 
20:8; 23:18), así como entre las naciones o los gobernantes. La 
idea de la alianza expresada aquí va más allá de una relación 
divino-humana. Es la “promulgación de una realidad espiritual” 
(Yates, p.47). Se centra en el principio de responsabilidad de 
la Alianza. Yates (1995) explicó una vez más:

El principio involucrado en la responsabilidad del pacto era 
la lealtad y obligaciones mutuas entre las dos partes no rela-
cionadas por lazos de sangre. La palabra clave vino a ser la 
¿GHOLGDG��H[SUHVDGD�SRU�HO�FRQFHSWR�KHEUHR�GHO�DPRU�GH�'LRV�
en el pacto. Fue a través de este profundo amor que Dios y el 
pueblo estaban unidos en el pacto. Detrás de todo esto estaba 
el sentido de la elección, por la que Israel fue escogida para 
ser una bendición para el mundo (p.48).

<�HVWR�HV�H[DFWDPHQWH�OR�TXH�VLJQL¿FDED�R�LPSOLFDED�OD�HOHF-
ción: un cierto sentido de responsabilidad aún mayor. Israel 
es ordenado y animado para bendecir y servir a otros. Aquí es 
donde su grandeza ha de ser apreciada. Yates (1995) explicó 
además que:

Para Amós, la grandeza de Dios presentaba un desafío a una 
YLGD� MXVWD�� \� HO� GHEHU� GH� LQYROXFUDUVH�� XQD� UHVSRQVDELOLGDG�
de mayor envergadura, por parte de Israel. Como un pueblo 
especialmente elegido, Israel debe ser doblemente responsable 
ante Dios. Los líderes de Israel tendían a reconocer la grandeza 
de Dios ante todo como un activo nacional, impartiendo la 
grandeza y el prestigio a la nación. Estos líderes, y la masa de 
la gente que los seguía ciegamente, estaban deslumbrados por 
el éxito económico y militar del reinado de Jeroboam. Consi-
deraban la prosperidad sin paralelo como una señal del favor 
de Dios, pensando que su lugar de privilegio era un seguro de 
TXH�WRGR�HVWDED�ELHQ�����6HU�HOHJLGR�GH�'LRV�VLJQL¿FD�PXFKR�
más, una inconmensurable responsabilidad, no un privilegio 
distintivo o exención especial (p.21 – 22).
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Como resultado, uno es testigo de un Amos que apela a los 
sentimientos nacionales de Israel, no para apaciguarlos, sino 
SDUD�VXEUD\DU�OD�YHQLGD�GHO�MXLFLR�SRU�QR�VHU�¿HO�D�HVWH�SDFWR�
de responsabilidad (Amós 3:2-8). Su posición básica es que el 
SULYLOHJLR�LPSOLFD�UHVSRQVDELOLGDG��$PRV�HUD�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�
humilde y honesto para reconocer que la nación era la elegida, 
SHUR�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�YDOLHQWH�\�FRQ�FRUDMH�SDUD�SURQXQFLDU�
que este llamado no privaba a Israel de su deber hacia los 
GHPiV��/D�pWLFD�GH�HVWH�SDVDMH�QRV�FRQIURQWD�FRQ�HO�KHFKR�GH�
que “la práctica de los actos religiosos no es un seguro contra 
HO�MXLFLR�GH�'LRV´�\�TXH�³HO�SULYLOHJLR�FRQOOHYD�RSRUWXQLGDG��R�
HVFDSLVPR��/D�LQPXQLGDG�QR�SXHGH�VHU�D¿UPDGD�VLPSOHPHQWH�
por el último favor de Dios, independientemente de los hechos 
\�OD�PHGLGD�GHO�VHUYLFLR�¿HO��S����� “Esta es una lección bastante 
fuerte y fundamental para una nación como la nuestra que dice 
ser, irónicamente, el “Israel Americano” - parte de la potente 
y distribuida doctrina de la excepcionalidad - que inunda los 
expertos, las salas de la academia, el público en general y los 
PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ´��1LHEXUK��������6FKXFN�\�:LOVRQ��
������%HQQHW��������&ULVPLHU��������%HWKNH��������

Un tercer tema que caracteriza fuertemente el libro de Amós 
es que Dios es soberano. Los comentarios de Yates (1995) son 
directos y explícitos:

Amos veía a Dios como apersonado del control de todo el 
PXQGR��$PRV�GHMy�HQ�FODUR�TXH��FRQWUDULDPHQWH�D�OD�RSLQLyQ�
dentro de paganos religiosos y entre ellos la mayoría de los 
israelitas, Dios no era sólo el Dios de Israel, sino de todo el 
mundo. Mientras que el israelita promedio puede haber recor-
dado con orgullo nacional el lugar especial del éxodo de Israel 
de Egipto, Amos sostiene que Dios también estaba detrás de 
ORV�SULPHURV�PRYLPLHQWRV�GH�ORV�¿OLVWHRV�\�ORV�DUDPHRV��$PRV�
9:7) (Yates, 1995, p.21). 

En el capítulo 9 versículo 7, uno es testigo una vez más cómo 
Israel hizo un llamado a un trato preferencial en el hecho o con 
base en ser elegido por Dios. Es decir, muchos en Israel recha-
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zaron las palabras de Amós, ya que ellos creían o asumían que la 
elección de Dios les impedía el cumplimiento de sus funciones, 
cuando en realidad la ausencia de responsabilidades hacía perder 
su relación. En este versículo, Amos presenta no sólo un claro 
rechazo de Israel, sino a Dios como el dueño de la historia y su 
principio de igualdad. Yates (1995) declaraba que:

$PRV�D¿UPD�DTXt�TXH�'LRV�HV�HO�6HxRU�GH� WRGD� OD�KLVWRULD�
KXPDQD�\�TXH�WRGRV�ORV�KRPEUHV�VRQ�LJXDOHV�DQWH�VXV�RMRV��
Con esto, está implicando que cualquier otra nación podría 
estar en el mismo lugar de privilegio que Israel había conoci-
GR��7DQWR�OD�SUHRFXSDFLyQ�GH�'LRV�SRU�DPDU�FRPR�SRU�MX]JDU�
VRQ�� VLQ� GLVFULPLQDFLyQ��1L� OLPLWDFLRQHV� JHRJUi¿FDV� QL� GH�
raza importan en lo más mínimo cuando Dios quiere lograr 
su propósito (P.121)

Una vez más, la visión de la plomada en Amós 7:7-9 nos 
presenta la soberanía de Dios. Aquí Amos utiliza la imagen 
de la línea de plomada para capturar no la destrucción, sino 
ODV�UD]RQHV�SDUD�HO�MXLFLR�YHQLGHUR��$PRV�PRVWUy�TXH�'LRV�HV�
soberano en que castigará a su propio pueblo por perder, no 
una prueba arbitraria, sino, la propia norma de Dios en cuanto 
D�MXVWLFLD��<DWHV��������LOXVWUD�

Él [Dios] se presentó como el constructor de Israel, listo para 
probar el carácter de la nación. La línea de la plomada (verti-
FDO��UHSUHVHQWD�VX�SURSLD�MXVWLFLD�UHYHODGD�FRPR�HO�HVWiQGDU�SRU�
HO�FXDO�VX�SXHEOR�GHEH�VHU�MX]JDGR��6X�SURFHGLPLHQWR�SDUD�OD�
prueba fue de ninguna manera arbitraria sino que se basaba en 
VX�QLYHO�DEVROXWR�GH�OD�MXVWLFLD��1R�SRGtD�VHU�DFXVDGR�GH�REVHU-
YDFLyQ�D�VLPSOH�YLVWD�R�KDFHU�XQD�FRQMHWXUD��3RU�HO�FRQWUDULR��
se puso de pie con la línea en la mano, dispuesto a demostrar a 
todo el mundo como “fuera de plomada (desplomada) estaba 
la nación de Israel” (p. 104).

Lo que se ve claramente es que Dios trata con cada nación e 
individualmente, sobre la base fundacional y el carácter de su 
QRUPD�GH�MXVWLFLD��/D�VREHUDQtD�GH�'LRV�HVWi�VREUH�OD�WRWDOL-
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dad del mundo entero. Por lo tanto, se debe tener cuidado al 
pronunciar o hablar en nombre de Dios, tratando de imponer 
y aplicar las normas de Dios y / o mandatos bíblicos y debe 
volver a examinar qué y cómo practicar lo que creemos de las 
amonestaciones de la Palabra y las consecuencias que siguen, 
se aplican a todos y no a una determinada minoría o grupo. De 
la misma manera, se debe reexaminar y cuestionar críticamente, 
en oración, de qué manera o cómo se puede estar funcionando, 
porque se lucha con las mismas tendencias de actuar como si 
el favor o la gracia de Dios otorgase derecho a una excepción 
o a escapar de ciertas responsabilidades, o al abandono de los 
SDVDMHV�FUtWLFRV�TXH�UHTXLHUHQ�HO�DEUD]R�GH�QXHYRV�KiELWRV�\�HO�
DEDQGRQR�GH�ORV�YLHMRV�

Tal vez, el tema más dominante y omnipresente a través del 
OLEUR�GH�$PyV�VH�UH¿HUH�D�OD�EDVH��OD�QDWXUDOH]D�\�HO�FDUiFWHU�
de la verdadera religión. El profeta Amós enfocó su atención 
no en la mera presencia y la celebración de ritos públicos, 
VDFUL¿FLRV�\�RIUHQGDV��'H�KHFKR��HV�PX\�SRVLEOH�GH�TXH�$PRV�
no trató de denigrar y / o destruir estos. Lo que preocupaba 
a Amos era cómo estos actos religiosos estaban totalmente 
DOHMDGRV�GH�FXDOTXLHU�UHODFLyQ�FRQ�ODV�REOLJDFLRQHV�PRUDOHV��
Yates (1995) explica por qué Amos protestó y denunció tales 
prácticas religiosas:

El propósito de Amos al condenar las prácticas prevalecientes 
en la expresión religiosa no era destruir todo el culto corpora-
tivo. Por el contrario, trató de vincular el culto con el negocio 
de la vida cotidiana y familiar que acreditaría una experiencia 
sentida (de acuerdo al corazón de) con Dios. Él estaba tratando 
de establecer las conexiones vitales entre la adoración de un 
'LRV�MXVWR�\�OD�MXVWLFLD�HQ�OD�YLGD�GH�OD�JHQWH��S������

En el capítulo 4, Amos pone de relieve la vinculación entre la 
vida cotidiana de Israel y los mandamientos de Dios, resaltan-
GR�GRV�PDOHV�GLYHUJHQWHV�TXH�LQWHUDFW~DQ��ODV�PXMHUHV�DYDUDV�
GH�6DPDULD�\�OD�DGRUDFLyQ�IRUPDO��VXSHU¿FLDO��3RU�XQ�ODGR��
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HQ�ORV�YHUVtFXORV�����$PyV�UHFRQRFLy�D�ODV�PXMHUHV�ULFDV�GH�
Samaria, y describe su estilo de vida como la de los animales 
FXDQGR�VH�ULQGLy�D�ODV�µYDFDV�GH�%D]iQ¶��(VWDV�PXMHUHV�EXV-
caban contentamiento a través de la comida y el placer. Ellas 
son señaladas por aplastar y oprimir a los más necesitados. 
Su castigo es tan severo que es metafóricamente comparado 
con el estar capturado por dos ganchos, a saber: el utilizado 
en los labios y la nariz de ganado rebelde y el utilizado para 
la captura de peces.

(Q�ORV�YHUVtFXORV�����$PRV�VH�UH¿ULy�DO�FDUiFWHU�\�OD�QDWXUDOH]D�
sin sentido del culto. Yates fuertemente destacó la ironía y el 
sarcasmo implícito al recordar que “las instituciones que debe-
rían haber traído el honor a Dios eran consideradas como una 
UHEHOLyQ�FRQWUD�pO´��S�������8QD�IRUPD�GH�IRUPDOLVPR�VXSHU¿FLDO�
fue el cumplimiento excesivo con las formas externas de ado-
UDFLyQ��FRPR�HQ�OD�VDOPXHUD�GH�ORV�VDFUL¿FLRV�\�ORV�GLH]PRV��
Amos estaba real y totalmente preocupado y alarmado por la 
motivación de la gente por las formas externas de adoración. 
Sus motivaciones estaban dirigidas principalmente a satisfacer 
sus propios deseos. El resultado fue que “en su amor de rituales 
\�VDFUL¿FLRV�KDEtDQ�H[DOWDGR�VX�LQWHUpV�HJRtVWD�\�KDEtDQ�SRU�
tanto, oscurecido su visión de Dios mismo”. Aquí están las 
FRQVHFXHQFLDV�GLUHFWDV�\�OyJLFDV�GHO�OXMR�\�HO�RUJXOOR�HJRtVWD���
ambos de los cuales producen indiferencia atea y una especie 
GH�DXWRVX¿FLHQFLD��TXH�KL]R�LPSRVLEOH�ORJUDU�\���R�REWHQHU�OD�
voluntad de Dios. En pocas palabras, la verdadera religión no 
sólo tiene una dimensión personal sino también una dimensión 
social (Costas, 2002; Mott, 1982; Sider 1999; Sider, forthco-
ming; Sider, Olson & Unruh, 2002).

Hasta ahora, se ha descrito brevemente una serie de principios 
que subrayan la unión entre la ética y la espiritualidad. Se ha 
elaborado que la espiritualidad no puede estar divorciada de la 
ética, sino puesta en duda, interrumpida, da forma y es informa-
da por ella. La ética y la posmodernidad exigen el compromiso 
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HQ�WRUQR�D�OD�UHGH¿QLFLyQ�\�UHFRQVLGHUDFLyQ�GH�QXHVWUDV�SDODEUDV�
y acciones a medida que tratamos de agradar, servir y cumplir 
la voluntad de Dios en nuestras comunidades. El liderazgo, el 
privilegio, la responsabilidad, la soberanía de Dios y la base de 
la verdadera religión son las cuestiones éticas y los principios 
subrayados por el profeta Amós en su narrativa.

A continuación se señalan las implicaciones de cada tema de 
la realidad Latinoamericana / Hispana sobre todo en lo que 
respecta a las experiencias vividas en la iglesia pentecostal. 
En primer lugar, se indica que la realidad hispano-estadouni-
dense se conoce y se caracteriza por lo siguiente: la pasión, el 
SHUVRQDOLVPR��OD�SDUDGRMD�GHO�DOPD��OD�FRPXQLGDG��URPHUtDV��
P~VLFD��OD�¿HVWD�\�OD�IDPLOLD��(Q�RWUDV�SDODEUDV��OD�LGHQWLGDG�
HV�IXQGDPHQWDO��+XQWLQJWRQ��������GH¿QH�OD�LGHQWLGDG�FRPR�
teniendo una dimensión individual y una dimensión de grupo; 
FRQVWUXLGD��P~OWLSOH��GH¿QLGD�SRU�HO�\R�\�SRU�OD�LQWHUDFFLyQ�GHO�
yo y los otros, y de la situación. Huntington (2005) menciona 
varias fuentes de la identidad: adscripción cultural, territorial, 
política, económica y social (p.27).

0L�LGHQWLGDG�HVWi�GH¿QLGD�\�GHWHUPLQDGD�SRU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
múltiples de Huntington y varias fuentes. Sin embargo, como 
puertorriqueño está más allá de una descripción americana 
�HVWDGRXQLGHQVH���SRUTXH�HV�HO�SURGXFWR�GH�XQD�OXFKD�VLQ�¿Q�
político y la relación colonial entre los EE.UU. (el continente) 
y Puerto Rico (isla). Este conocimiento afecta mi forma de 
pensar que siempre ha cuestionado la libertad, la igualdad y 
los ideales democráticos y los reclamos de una nación que 
les niega el derecho a otros a la libre determinación. Como 
educador de Puerto Rico en las escuelas públicas y en la iglesia 
del centro de la ciudad, puedo atestiguar el hecho de que la 
LQMXVWLFLD�HV�XQD�OXFKD�GLDULD�SHUVRQDO�\�VLVWpPLFD��GHELGR�D�
las aparentes contradicciones que se encuentran en una cultura 
TXH�SURPXHYH�XQ�FRQMXQWR�GH�YDORUHV�\�FUHHQFLDV�GLIHUHQWHV�
D�OD�SURSLD��(O�SURSLR�VHQWLGR�GH�OD�MXVWLFLD�SXHGH�VHU�LOXPL-
nado por los sistemas de valores de uno. Crespo cita la obra 

Fundación Universitaria Bautista



61

de Carmen Ross (1974) para explicar diferentes sistemas de 
valores (Crespo, 2003):

Estadounidenses Puertorriqueños 

���/RV�VHUHV�KXPDQRV�WLHQHQ�HO�FRQWURO�
sobre el universo y su propio destino

 1. El Universo está controlado por 
IXHU]DV�H[WHUQDV��\�WDPELpQ�HO�GHVWLQR�
KXPDQRV��IDWDOLVPR��

���9LVLyQ�RSWLPLVWD�GH�OD�YLGD��OD�KXPDQL-
GDG�\�VX�FRQGLFLyQ�VRQ�PHMRUDEOHV

���9LVLyQ�SHVLPLVWD�GH�OD�YLGD��ORV�VHUHV�
KXPDQRV�GHEHQ�UHVLJQDUVH�D�OD�DGYHU-
sidad.

3. El concepto de familia nuclear, la 
LQGHSHQGHQFLD�\�OD�DXWRVX¿FLHQFLD

���/D� IDPLOLD�H[WHQGLGD�\� OD�REOLJDFLyQ�
a los demás.

4. Una mayor igualdad de los sexos, más 
OLEHUWDG��LQGHSHQGHQFLD�\�OD�DXWRVX¿FLHQ-
cia de las mujeres

��� /D� VXSHULRULGDG�PDVFXOLQD� �PDFKLV-
PR���SURWHFFLyQ�\�UHIXJLR�GH�ODV�PXMHUHV�

���0D\RU�pQIDVLV�HQ�HO�PDWHULDOLVPR��KD-
FHU�ODV�FRQGLFLRQHV�ItVLFDV�PiV�FyPRGDV�

��� 0D\RU� pQIDVLV� HQ� ORV� YDORUHV� HV-
SLU L WXDOHV� \� GH� DXWR�SHUIHFFLyQ� 

���'HVDUUROOR�GH�OD�SHUVRQDOLGDG��HO�UH¿-
namiento y el respeto a los demás son 
rasgos menos valorados.

8. El personalismo y valores concomitan-
WHV�GH�RUJXOOR��KRQRU�\�UHVSHWR�

��� $VHUWLYLGDG�� LQLFLDWLYD� \� RULHQWDFLyQ�
D� OD� DFFLyQ� VRQ� FDUDFWHUtVWLFDV� PX\�
apreciadas.

���/D�VXPLVLyQ��HO�UHVSHWR�D�ORV�GHPiV�
y la pasividad son la última instancia en 
FRPSRUWDPLHQWR�³FLYLOL]DGR �́

����(GXFDFLyQ�GH�ORV�QLxRV�KDFH�KLQFDSLp�
HQ�OD�LQGHSHQGHQFLD�\�OD�DXWRVX¿FLHQFLD�

����(GXFDFLyQ�GH�ORV�QLxRV�KDFH�KLQFDSLp�
en la obediencia y el respeto a la autori-
dad de los padres.

11. Los patrones de amistad son casua-
les, amables y comprometidos.

11. Patrones de amistad son restrictivos, 
involucrando compromiso completo, 
OD� OHDOWDG� \� OD� GHYRFLyQ� �VLVWHPD� GH�
FRPSDGUD]JR��

����2ULHQWDGR�KDFLD�HO�IXWXUR��GD�XQ�JUDQ�
valor a la tecnología y el progreso.

12. Orientado al pasado, da un gran valor 
D�OD�WUDGLFLyQ�

Las diferencias y los valores que subyacen en la tabla expues-
ta por estos dos grupos son cruciales para la iglesia urbana. 
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Muchos de estos valores son los que paralizaron a muchos 
puertorriqueños, incluyendo a los latinos (as) para actuar y / o 
FRPSURPHWHUVH�SRU�OD�MXVWLFLD��(O�REMHWLYR�GH�DPERV�DQiOLVLV��
el de Ross y el de Villafañe es que nuestras presuposiciones y 
orientaciones religiosas están mediadas por nuestra identidad 
cultural. Varios de estos rasgos y valores culturales impiden 
a muchos puertorriqueños y los latinos (as) cuestionar y 
SURIXQGL]DU�HQ�VX�PHQWDOLGDG�WHROyJLFD�KDFLD�OD�MXVWLFLD�\�HO�
FRPSURPLVR�FtYLFR��/D�IXHU]D�GRPLQDQWH�\�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�
valores estadounidenses pueden ayudar a explicar por qué en 
muchas iglesias y círculos religiosos y no religiosos hispano 
��ODWLQRV��DV���OD�MXVWLFLD�\�OD�WHRORJtD�VRQ�YLVWRV�SRU�VHSDUDGR�
y no relacionadas, una triste realidad, dada la advertencia de 
ODV�(VFULWXUDV�HQ�SRV�GH�OD�MXVWLFLD�VRFLDO�HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�
Antiguo Testamento.

Los valores estadounidenses pueden suponer obstáculos enor-
mes e impedimentos a una teología sensible e integrada del 
PLQLVWHULR�XUEDQR��SRUTXH�SXHGH�HMHUFHU�XQD�JUDQ�LQÀXHQFLD��
a veces inconsciente, y ser negligente en el desarrollo de la 
teología del ministerio urbano puertorriqueño. El caso es aún 
más crítico cuando hay una nueva generación de creyentes 
que tienen una “triple-conciencia” (Villafañe, 1993), ya que 
pueden ser de afuera y de adentro de sus propias culturas y la 
FXOWXUD�GRPLQDQWH��5HÀH[LRQDU�\�QDYHJDU�HQ�XQD�FXOWXUD�FX\D�
orientación de valores y sistemas no sólo es diametralmente 
opuesta a la propia, sino también ser negado por el propio grupo 
es fundamental y crucial para la forma en que la ética informa 
mi espiritualidad y viceversa.

Con esto en mente, se procede a examinar los principios éticos, 
ya que se obtuvieron del libro de Amós (discusión anterior). 
Sobre la cuestión del liderazgo, se ilustrará un aspecto negativo 
y positivo que la Iglesia Pentecostal hispano-estadounidense 
enfrenta. Uno de ellos es el clásico problema de muchos “ca-
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FLTXHV´�R�³OODQHURV�VROLWDULRV´�>MHIHV�R�(O�/ODQHUR�6ROLWDULR���
El ministerio tiende a ser demasiado autoritario o dictatorial e 
individualista. Las imágenes de los héroes todavía nos tientan 
y nos proporcionan algún tipo de estabilidad y protección. 

Otro aspecto es que hay demasiada gente con mucha experien-
cia que pueden no tener credenciales teológicas, pero tienen 
FUHGHQFLDOHV�GH�OD�YLGD��6LHPSUH�VH�PH�UHFXHUGD�TXH��³£0LMR��
se trata de la Universidad de la Vida!” Esto es cierto y real, 
en cierta medida. Sin embargo, puede ser o no ser captado por 
nuestra comunidad más amplia, que nos abarca, de la cual surge 
la iglesia. Estos son tanto positivos como negativos porque los 
dos tienen el potencial de socavar y abrazar al profeta.

El clásico problema de liderazgo, como se mencionó ante-
riormente, es que se puede llegar a convertir en una práctica 
permanente de la cultura institucional de la organización, que 
puede pasar por alto o marginar las voces de aquellos Amos 
[es], cuyas posiciones se encuentran aún en la periferia. Las 
consecuencias aquí pueden ser tan pesadas que uno puede ser 
considerado un traidor o un desobediente o incluso rebelde, 
FXDQGR� VH� FXHVWLRQD� HO�PDQHMR� GH� ORV� UHFXUVRV� R� GHPDQGD�
un plan de estudios más rigurosos o aún aboga por un mayor 
acercamiento a los pobres y los oprimidos en nuestro medio. 
De la misma manera, la falta de liderazgo acreditado es posi-
tiva porque la Iglesia ofrece la exposición de la Palabra de una 
manera más auténtica y humana, aunque esto no garantiza que 
la dimensión social o comunitaria se tratará.

En cuanto a la conexión entre el privilegio y la responsabilidad, 
he de decir que a veces ciertos privilegios, derechos o posesio-
nes nos hacen pensar que somos tan bendecidos que podemos 
darnos por satisfechos e incluso nos hacen irresponsables y 
DUURJDQWHV��0H�UH¿HUR�D�OD�FLXGDGDQtD��6H�KD�DWHVWLJXDGR�GH�
cómo la ciudadanía se ha utilizado como una herramienta para 
dividir a la gente e incluso imponer a la gente lo que ellos per-
cibían como “su” irresponsabilidad. También, se ha atestiguado 
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del uso de la cultura étnica y la identidad como un elemento 
que es totalmente idolatrado y elevado a tal status que termina 
oprimiendo otros.

/R�PLVPR�VXFHGH�FRQ�HO� OHQJXDMH��0XFKRV�GH�QRVRWURV�TXH�
somos elocuentes erigimos estándares que tratan de “corregir” 
y “educar” a los demás e incluso asimilar a otros a nuestra 
propia manera de decir las cosas. Una última de la que he sido 
WHVWLJR�HV�OD�RSRUWXQLGDG�GH�VHUYLU�HQ�HO�µFRQFLOLR¶�>HO�&RQVHMR@�
sancionando posiciones o nombramientos. La gente en esos 
cargos pueden llegar a ser tan intocable que si puestos en duda, 
uno puede ser advertido: ‘Al Ungido de Jehová no se toca’,-
algo que reconozco plenamente, porque creo en el llamado 
de Dios, el carisma, la unción y respeto y algo que realmente 
PH�FULWLFDQ�SRUTXH�H[FOX\H�XQ�GLiORJR�VLJQL¿FDWLYR��0L�SXQWR�
aquí es que el privilegio no es una oportunidad para comenzar 
XQ�UpJLPHQ�GH�QRUPDV�\�MXLFLRV��(O�SULYLOHJLR�HV�XQ�OODPDGR�D�
una mayor responsabilidad. Privilegio implica responsabilidad 
y la obligación de devolver. Nunca lo debemos olvidar porque 
podemos caer en la misma situación y espíritu de los tiempos, 
que Amos personalmente y dolorosamente presenció y denunció 
en sus días.

La soberanía de Dios es un problema endémico en todas las 
culturas. Cualquier grupo o pueblo percibe tener a Dios en su 
esquina. Dios sabe cuántas cosas, sobre todo hacia el exterior, 
OD�JHQWH�DEDUFD�D�¿Q�GH�WHQHU�IHOL]�D�'LRV�FRPR�VL�'LRV�IXHUD�
su instrumento y no ellos el instrumento de Dios. Uno tiene 
que abrirse de manera crítica y sospechar de la predicación de 
hoy en las iglesias pentecostales hispano- estadounidenses. Un 
espíritu del Evangelio de la salud y la prosperidad a veces llama 
D�OD�SXHUWD�GH�OD�LJOHVLD�KLVSDQD�H�LQFOXVR�GHMD�VXV�PDUFDV��(O�
punto es que Dios no tiene “nenes lindos” [favoritos], como 
dicen en mi iglesia como siempre lo he escuchado desde muy 
WHPSUDQD�HGDG��(O�HVWiQGDU�GH�MXVWLFLD�GH�'LRV�HV�XQD�\�DEVROXWD��
Dios mide de acuerdo a su prueba, ya que tiene sus raíces en 
su Palabra y basado en su carácter.
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Por último, hay mucho que decir sobre el principio de la base 
de la verdadera religión. Una de las discapacidades de la iglesia 
3HQWHFRVWDO�KLVSDQR��HVWDGRXQLGHQVH�HV�TXH�GHMD�GH�ODGR�OD�HV-
piritualidad social y el compromiso comunitario. La dicotomía 
entre lo que es secular y lo espiritual está tan profundamente 
arraigada que prácticamente denigra y margina a la que se rea-
OL]D�IXHUD�GHO�iPELWR�GH�³LJOHVLD´�\�HOHYD��DODED�\�JORUL¿FD�OR�
que es privado y personal como “la verdadera espiritualidad”.

La iglesia pentecostal hispano -estadounidense debe luchar con 
su rol en la comunidad donde sirve. En palabras del profesor de 
ética del Seminario Teológico Gordon-Conwell Eldin Villafane, 
la acción de la iglesia debe estar basada en una teología de con-
WH[WR��PLVLyQ��\�RUDFLyQ�TXH�GLULMD�VX�SUHVHQFLD�HQ�HO�FRQWH[WR�
correspondiente. Basado en Jer 29:4-7, Villafañe (1995) plantea 
el papel fundamental del contexto como una teología que:

Me habla, a la iglesia, de nuestra relación con la ciudad, a la 
cultura y la sociedad. Las palabras de Jeremías a los exilia-
dos en Babilonia siguen siendo pertinentes. Contra los falsos 
profetas que podrían llamar a la “asimilación” “revolución”, 
o” escapismo “, Jeremías llamó al “compromiso crítico”- por 
la presencia (p. 2).

(VWR�VLJQL¿FD�TXH�³OD�,JOHVLD�QR�SXHGH�SHUPDQHFHU�LQGLIHUHQWH�
a las necesidades humanas en la ciudad - ya sean físicas, polí-
ticas, económicas o espirituales. Pero no se oculta, ni tampoco 
falsamente se integra en la sociedad (Villafañe, 1995, p.3). La 
iglesia también es retada y animada a reformular y reorganizarse 
por sí misma en una dimensión social, horizontal y dirigida 
hacia el exterior. Villafañe (1995) explica:

La dimensión que falta de la transformación social / la piedad 
(que incluye el testimonio social, servicio social, y la acción 
social, y por lo tanto es dirigida al exterior y horizontal) como 
una espiritualidad de buena fe ha sido a menudo excluida 
GH�XQD�GH¿QLFLyQ�DXWpQWLFDPHQWH�EtEOLFD�\�HYDQJpOLFD�GH�OD�
HVSLULWXDOLGDG��(O�OODPDGR�HV�D�UHGH¿QLU�\�UHDSURSLDUVH�GH�OD�
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Escritura y de la rica herencia de la Iglesia adoptar una espi-
ritualidad social que sea consistente con el “seguimiento de 
Jesús” (p.50).

/D�SDUDGRMD�HV�TXH�PLHQWUDV�TXH�ODV�(VFULWXUDV��HVSHFLDOPHQWH�
el Antiguo Testamento, claramente nos llaman a servir a otros 
y vivir en comunidad, varias iglesias y los líderes de hoy en 
GtD�JXDUGDQ�VLOHQFLR�VREUH�WHPDV�GH�MXVWLFLD�VRFLDO�\���R�SUR-
mueven programas de crecimiento de la iglesia y las doctrinas 
de la prosperidad y la salud (Biema y Chu, 2006) que celebran 
el individualismo que alimenta la sociedad occidental. En rea-
lidad, nos recuerda los tiempos de Amós en algunos aspectos. 
Finalmente, Villafañe (1995) una vez más desafía a la Iglesia 
a reconsiderar su espiritualidad, especialmente la oración. En 
cuanto a la oración, explica: 

Jeremías 29:7 b me habla, a la iglesia, de la espiritualidad 
necesaria para luchar y vivir en la ciudad. Una espiritualidad 
urbana verdadera conoce la importancia crítica de la oración, 
sabe que la lucha requiere del fomento y el “cuidado del alma” 
(Villafañe, 1995, p.3).

A través de la oración, la iglesia pentecostal hispano- estadouni-
dense es un agente de sustento, perdón y rescate/liberación. 
Hay una necesidad de discernimiento y equilibrio. Hay una 
necesidad de una oración integral, holística. Estoy totalmente 
FRQVWHUQDGR�SRU�HO�REMHWLYR�FRQVWDQWH�GH�ODV�RUDFLRQHV�HQ�OD�
iglesia pentecostal hispano / latino (a) urbana. La inmensa 
mayoría de las oraciones se dirigen a sí mismo, los propios 
creyentes, miembros de su familia y a otros creyentes de otras 
iglesias que están pasando por momentos duros o que han sido 
llamados para llevar a cabo algún tipo de ministerio pastoral 
y misionero. El ‘otro’ es ignorado o excluido de la oración. 

La oración en la iglesia Pentecostal Hispano / Latino (a) se ha 
convertido en este acto o disciplina de individualismo profun-
damente arraigado. Las oraciones son pedidas y dadas a alguien 
que puede estar pasando por una tribulación, la muerte de un 
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IDPLOLDU�R�HQ�OD�QHFHVLGDG�GH�XQ�WUDEDMR��6LQ�HPEDUJR��UDUD�YH]�
o nunca en la oración se pide por las condiciones en que los 
YHFLQRV�GH�HVD�SHUVRQD�YLYHQ�R�SRU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�WUDEDMR�
HQ�ODV�TXH�ORV�FRPSDxHURV�GH�WUDEDMR�GH�HVD�SHUVRQD�ODERUDQ��
Es como si la mentalidad griega y la tendencia individualista 
occidental bautizaran y / o sancionaran la oración hispano / 
latino (a).

El pentecostal hispano / latinos (a) lee y recita la Biblia y ora como 
si nuestras vidas no estuvieran interconectadas y los problemas, 
necesidades y preocupaciones no fueran de índole ecológico. Esto 
HV�FODUDPHQWH�HYLGHQWH�HQ�OD�HVWUHFKH]�GHO�PHQVDMH�GH�VDOYDFLyQ� 
Este énfasis en la oración se nutre por y da lugar a una dico-
tomía permanente e implacable que se hace entre lo sagrado 
y lo espiritual, lo espiritual y lo político/secular (Espinosa et. 
Al., 2005; Dionne & Dilulio, 2000; Elizondo, 2000). A veces 
he oído decir que la lectura de la Biblia y la oración son más 
espirituales que hacer una tarea social. El ayuno y la oración se 
anuncian para obtener la unción del Espíritu Santo (que nece-
sitamos de hecho), pero no anunciados, como parte o para una 
PDUFKD�GH�WUDEDMDGRUHV�R�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�LQPLJUDQWHV��
Eso sería demasiado secular (secundario, he escuchado a veces) 
o político. La oración en la iglesia Pentecostal Hispano / Latino 
(a) es informada por la llamada división entre el evangelismo 
y la acción social, cuando este no es el caso.

Creo que Amos fuertemente nos insta a considerar la naturaleza 
contextual y holística de la espiritualidad. La espiritualidad no 
puede quedar desconectada de las condiciones reales de los 
contextos que sirve. La pobreza, el racismo, el analfabetismo, 
etc., que se observa en nuestras ciudades deberán colorear 
nuestra oración. La espiritualidad debe ser encarnada. Si hay 
una lección sencilla, pero profunda que se adquiere a partir de 
Amos, es que los líderes llamados por Dios se forman y se ba-
san en una espiritualidad que se solidariza con los marginados, 
oprimidos y los privados de sus derechos.
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La verdadera base de la religión es la que atiende a lo personal 
y lo social, una que es informada por una teología bíblica de la 
creación y la salvación (Stam, 1995); que nos llama a orar por 
la restauración y la reconciliación del orden creado motivado 
por la venida del Señor y el reino de Dios, pero sin caer en 
la trampa de crear un estado marxista y socialista utópico en 
la tierra y sirva como un acto de subsistencia, supervivencia 
FXOWXUDO�� D¿UPDFLyQ� \� OLEHUDFLyQ��(Q� SRFDV� SDODEUDV��$PRV�
recuerda a la iglesia pentecostal hispano-estadounidense (y 
toda la iglesia como el cuerpo de Cristo) que no puede escapar 
a las obligaciones éticas de su rol ordenado por Dios rol y sus 
demandas para denunciar no sólo al individuo, sino también los 
SHFDGRV�HVWUXFWXUDOHV�GHQWUR�GH�XQ�PDUFR�GH�MXVWLFLD�H�LJXDOGDG�
como está enraizada en la Palabra de Dios. Las Escrituras, la 
SRVWPRGHUQLGDG��OD�FRPXQLGDG��OD�pWLFD�\�OD�MXVWLFLD�VRQ�LQWHUGH-
SHQGLHQWHV�\�QR�H[LJHQ�PHQRV��$PRV�HV�XQ�H[FHOHQWH�HMHPSOR�
profético de esta noble vocación.

Conclusión
Amos fuertemente nos insta a considerar la naturaleza contex-
tual y holística de la espiritualidad. La espiritualidad no puede 
quedar desconectada de las condiciones reales de los contextos 
que sirve. La pobreza, el racismo, el analfabetismo, etc. que 
se observa en nuestras ciudades deberán colorear nuestra ora-
ción. La espiritualidad debe ser encarnada. Si hay una lección 
sencilla, pero profunda que se adquiere a partir de Amos, es 
que los líderes llamados por Dios se forman y se basan en una 
espiritualidad que se solidariza con los marginados, oprimidos 
y los privados de sus derechos. La verdadera base de la religión 
es la que atiende a lo personal y lo social, una que es infor-
mada por una teología bíblica de la creación y la salvación54, 
que nos llama a orar por la restauración y la reconciliación del 
orden creado, motivado por la venida del Señor y el reino de 
Dios, pero sin caer en la trampa de crear un estado marxista 
y socialista utópico en la tierra y sirva como un acto de sub-
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VLVWHQFLD��VXSHUYLYHQFLD�FXOWXUDO��D¿UPDFLyQ�\�OLEHUDFLyQ��(Q�
pocas palabras, Amos recuerda a la iglesia pentecostal hispano-
estadounidense (y toda la iglesia como el cuerpo de Cristo) que 
no puede escapar a las obligaciones éticas de su rol ordenado por 
Dios rol y sus demandas para denunciar no sólo al individuo, 
sino también los pecados estructurales dentro de un marco de 
MXVWLFLD�H�LJXDOGDG�FRPR�HVWi�HQUDL]DGD�HQ�OD�3DODEUD�GH�'LRV��
Las Escrituras, la postmodernidad, la comunidad, la ética y la 
MXVWLFLD�VRQ�LQWHUGHSHQGLHQWHV�\�QR�H[LJHQ�PHQRV��$PRV�HV�XQ�
H[FHOHQWH�HMHPSOR�SURIpWLFR�GH�HVWD�QREOH�YRFDFLyQ�

Referencias
Almonte, K. (2002). Hero for Humanity: A Biography of William 

Wilberforce. Colorado 
Springs, CO: NavPress.
Bell, D. (1973). The Coming of Post-industrial Society: A Venture 

in Social Forecasting. New 
<RUN��1<��%DVLF�%RRNV��
Bennett, W.J. (1997). Our Sacred Honor: Words of Advice from the 

Founder in Stories, Letters, 
Poems, and Speeches��1HZ�<RUN��1<��6LPRQ�	�6FKXVWHU�
%HWKNH�(OVWDLQ�� -�� ��������:KR�$UH�:H"�&ULWLFDO�5HÀHFWLRQV� DQG�

Hopeful Possibilities. Grand 
Rapids, MI: Eerdmans.
Biema, D.V., & Chu, J. (2006, September 18). Does God want you 

to be rich? Time, 168, 48 56. 
Cahill, T. (1995). How The Irish Saved Civilization: The Untold Story 

of Ireland’s Heroic Role 
From The Fall of Rome to the Rise of Medieval Europe��1HZ�<RUN��

NY: Doubleday.
&UHSV��(���)DOO��������'LVFLSOHPDNLQJ�LQ�D�3RVWPRGHUQ�:RUOG��En-

richment. Retrieved December 6, 2009, from
KWWS���ZZZ�DJWV�HGX�UHVRXUFHV�VXEMHFWBLQGH[�326702'(51B

CHURCH.html

david escobar arcay

Kronos Teológico, 2010, 32, 41-73



70

Kronos Teológico

Crespo, O. (2003). Being Latino in Christ: Finding Wholeness in 
Your Ethnic Identity. 

Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
Crismier, C. (1994). Preserve Us A Nation: Returning to Our His-

torical & Biblical Roots. 
Gresham, OR: Vision House Publishing.
Costas, O. (2002). Liberating News: A Theology For Contextual 

Evangelization. Eugene, OR: 
:LSI�	�6WRFN�
Dionne, E.J. & Dilulio, J.J. (2000). What’s God Got to Do With the 

American Experiment? 
:DVKLQJWRQ��'&��%URRNLQJV�,QVWLWXWLRQ�3UHVV��
'UXFNHU��3����������Post-capitalist Society��1HZ�<RUN��1<��+DUSHU�

Collins. 
Elizondo, V.P. (2000). Galilean Journey: The Mexican-American 

Promise��0DU\NQROO��1<��
2UELV�%RRNV���
(ONLQG��'����������6FKRROLQJ�DQG�IDPLO\�LQ�WKH�SRVWPRGHUQ�ZRUOG��

In Hargreaves, A. 
Rethinking Educational Change With Heart and Mind (pp. 27-42). 

Alexandria, VA: 
$6&'�<HDUERRN�&RPPLWWHH�
Espinosa, G. et. al. (2005). Latino Religions and Civic Activism in 

the United States. New 
<RUN��1<��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV�
Gibbs, E. (2000). ChurchNext: Quantum Changes in How We Do 

Ministry. Downers Grove, 
IL: InterVarsity Press.
Grentz, S. (1996). A Primer on Postmodernism. Grand Rapids, MI: 

W.B. Eerdmans.
Hargreaves, A. (1994). Changing Teachers, Changing Times: Tea-

chers Work and Culture in the 
Postmodern Age��1HZ�<RUN��7HDFKHUV�&ROOHJH�3UHVV�
Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity. Malden, MA: 

%ODFNZHOO�

Fundación Universitaria Bautista



71

Havel, V. (1992). The End of the Modern Era. The New York Times. 
Retrieved January 21, 

2010 from: http://www.gse.buffalo.edu/FAS/Bromley/classes/theory/
Havel.htm.

Huntington, S.P. (2005). Who Are We: The Challenges to America’s 
National Identity. New 

<RUN��1<��6LPRQ�	�6FKXVWHU�
Mott, S. (1982). Biblical Ethics And Social Change. 1HZ�<RUN��

Oxford University Press.
Niebuhr, R. (2008). The Irony of American History. Chicago, IL: The 

University of Chicago 
Press.
Piper, J. (Summer 2004). Do Not Be Conformed to This World: The 

Indigenous and Pilgrim 
Principle of Christian Living. Retrieved December 6, 2009, from 

http://www.desiringgod.org/library/sermons/04/062704. 
Rivera, L.N. (1992). A Violent Evangelism: The Political and Reli-

gious Conquest of the 
Americas. Louisville, KY: WJK. 
Ross, C.S. (1974). ,GHQWL¿FDWLRQ�RI�&XOWXUDO�&KDUDFWHULVWLFV�RI�<RXQJ�

Puerto Rican Children in 
Mainland Schools: A Survey of the Reference Literature and a Study 

and Analysis of Teacher’s Perceptions. Unpublished doc-
toral dissertation, Rutgers University.

Sampson, P., Samuel, V. & Sugden, C. (1994). Historical Roots and 
Contemporary Features. 

2[IRUG��5HJQXP�%RRNV�
6FKXFN��3�+��	�:LOVRQ��-�4����������Understanding America: The 

Anatomy of an Exceptional 
Nation��1HZ�<RUN��1<��3XEOLF�$IIDLUV�
Sider, R.J. (1999). Good News And Good Works: A Theology For 

The Whole Gospel. Grand 
5DSLGV��0,��%DNHU�%RRNV�
Sider, R.J. (forthcoming). Thinking Biblically About Politics. Grand 

5DSLGV��0,��%DNHU�%RRNV�

david escobar arcay

Kronos Teológico, 2010, 32, 41-73



72

Kronos Teológico

Sider, R.J., Olson, P.N., Unruh, H.R. (2002). Churches That Make a 
Difference: Reaching Your 

Community With Good News And Good Works. Grand Rapids, MI: 
%DNHU�%RRNV�

Stam, J.B. (1995). Las Buenas Nuevas de la Creación. Buenos Aires, 
Argentina: Nueva Creación.

Trías-Monge, J. (1999). Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony 
in the World. New 

Haven, CT: Yale University Press.
Villafañe, E. (2006). Fé, Espiritualidad y Justicia: Teología posmo-

derna de un Boricua en la 
diáspora, San Juan, PR: Palabras y Más. 
Villafañe, E. (1992). The Liberating Spirit: Towards an Hispanic 

American Pentecostal Social 
Ethic. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Villafañe, E. (1995). 6HHN�7KH�3HDFH� RI� WKH�&LW\��5HÀHFWLRQV� RQ�

Urban Ministry. Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.
Yates, K.M. (1995). Amós: Justicia o Castigo. El Paso, TX: Casa 

Bautista de Publicaciones.

Sobre el autor

David Escobar Arcay

Puertorriqueño, ha servido como maestro y director en las 
escuelas públicas, de escuela dominical, de discipulado y de 
centros comunitarios, profesor de universidad y varios semina-
rios teológicos. Posee un Doctorado en Filosofía en Educación 
y Liderazgo del Boston College en el estado de Massachusetts 
(E.E.U.U.), Maestría en Educación y Política Pública de la Uni-
versidad de Harvard en el estado de Massachusetts (E.E.U.U.), 
Maestría en Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua en 
Rhode Island College en el estado de Rhode Island (E.E.U.U.), 
Maestría en Ministerios Urbanos, Maestría en Divinidades 
(con los más altos honores-summa cum laude) y Maestría en 

Fundación Universitaria Bautista



73

david escobar arcay

Teología y Cultura del Seminario Teológico Gordon-Conwell 
en el estado de Massachusetts (E.E.U.U.). Ha realizado estudios 
especiales en la Universidad de Oxford (colegio de Keeble) en 
HO�5HLQR�8QLGR�FRQFHQWUiQGRVH�HQ�HO�VLJQL¿FDGR�GH�OD�YLGD�\�HO�
rol de la fe en los escritos u obras del autor irlandés C.S. Lewis. 
Actualmente se desempeña como catedrático de educación 
internacional y liderazgo en la Nova Southeastern University 
en Miami en el estado de la Florida (E.E.U.U.) También es 
catedrático en el Seminario Teológico de Nueva Orleans y en 
las Escuela Evangélica de Divinidades de Trinity de la Trinity 
International University en el Sur del estado de la Florida. Su 
principal interés en lo académico y ministerial radical en los 
campos de la formación espiritual, la ética cristiana, la teolo-
gía sistemática y pública, la educación pastoral y el ministerio 
cristiano en medio de un mundo crecientemente multicultural, 
posmoderno y digital. 

Correo Electrónico: drdescobararcay@gmail.com 

Kronos Teológico, 2010, 32, 41-73


