
C APITULO I 

LA BIOETICA COMO FENOMENO CULTU RAL 
DE ACTUALIDAD 

t. Bioetica: nacimiento y semantica del termino 

El termino Bioitica (del griego bios = vida, y ethos = etica) es un 
neologismo que etimo16gicamente significa itiea de fa vida, 0 tam bien 
thea de fa biofogia. Una de las batallas de la bioetica va a consistir pre
cisamente en determinar a que clase de vida se refiere 0 si ha de apli
carse a alguna especie de vida en particular. Fue utilizado par vez 
primera en 1970 por el onc610go Van Rensselaer Potter en un ar
ticulo titulado «Bioethies: The science of survival» (Bioetica: la ciencia 
de la supervivencia) 1. Consolidandolo en 1971 en una monografia 
titulada «Bioethics: bridge to the future» (Bioetica: puente para el fu
turo). Bajo la denominaci6n de bioitica Potter propuso la creaci6n de 
una nueva disciplina intelectual cuyo objeto formal seria el proble
ma de la supervivencia de la humanidad sirviendo de puente entre la 
etica clasica y las ciencias de la vida tomando la vida en el sentido 
mas amplio de la palabra. 

Paralelamente el obstetra Andre E. Hellegers introdujo el termi
no bioetica en el campo academico y biomedico, en la administra
ci6n publica as! como en los medios de comunicaci6n. Ya en 1971 
program6 academicamente la nueva disciplina denominada bioetica 

1 Este emblematico articulo aparecio en Perspectives in Biology and Medicille 14 (1970) 
120-123. SegUn confesion del propio Potter, la palabra Bioetiea Ie vino de improviso a la 
mente mientras trataba de encontrar un titulo adecuado para un trabajo que trala entre ma
nos. Fue como un eureka feeling. Algo asi como cuando yo trataba de enco ntrar un titulo bre
ve y expresivo para un trabajo sobre la etica en las redes informaticas concentradas en 10 in
ternet y se me ocurrio eI termino l ntemetiea. En el ano siguiente Potter publico Bioethies: Brid
ge 10 the Future (prentice- Hall. Englewood Cliffs 197 1). E n esta obra la bioitiea es presentada 
ya como una disciplina in telectual nueva por relac ion a 10 eti ca ciasica co n un enfoque muy 
amplio y futuri sta centrado en la supervivencia de la humanidad en terminos globales. En 
1988 publicara Clobal Bioethies: Building on the Leopold Legary (Michigan State University Press, 
East Lansing 1988). En esta obra trata de justifica r su enfoque globalizador original de la 
bioetica, restringido en el programa academico de la G eorgetown University liderado por 
Hellegers y los profesores de aquel pionero centro. 
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para la Georgetoum Universiry de Washington con un enfoque mas res
tringido que el sugerido por Potter. Actualmente no cabe dud a de 
que el acunador literario del termino bioetica fue Potter y Hellegers el 
sistematizador academico y divulgador 2. 

E l hechicero neologismo prendi6 como fuego en es topa relacio
nado con las instituciones tecnicas y acadernicas relacionadas con 
los asuntos mas delicados de la reproduccion iJumana, de /a experimenta
cion cientifica y sus ap/icaciones biomidicas mas re1Jo/ucionarias. La bioetica 
se impuso en la comunidad cientifica como el nuevo traje diccio nal 
de una nueva disciplina humanistica desti nada a establecer una ra
cional y precavida participaci6n de los cientificos en los procesos de 
evoluci6n biol6gica y cultural mas fronteri zos. 

Bio, explicaba Potter, se refiere al conocimiento biol6gico, a la 
ciencia de los sistemas vivientes. Etica, en cambio, representa el co
nocimiento de los sistemas humanos de valores. Bioetica, pues, se 
referiria a una disciplina racional aplicada a los procesos vivos. El 
termino bioetica fue acunado por Potter atribuyendole un significado 
muy amplio que sera recortado por Hellegers y los profesores de la 
Georgetown University. 

Pero existe otro personaje clave para entender la polarizaci6n del 
enfoque actual de la bioetica por parte de los moralistas. Se llama 
H. Tri stram Engelhardt 3. EI rigor 16gico de esta obra exige que vol
vamos mas tarde expresamente sobre estos tres autores para exami
nar criticamente sus enfoques respectivos de la bioetica habida 
cuenta de su repercusi6n en los bioeticistas posteriores hasta nues
tros elias. 

Por 10 que se refiere al uso del termino en relaci6n con su actual 
contenido doctrinal, recordemos tam bien que las bases de la nueva 
disciplina habian sido ya puestas por Daniel Callahan y Willard Gay
lin alia por la decada de los anos sesenta en el contexto fundacional 
del H astings Center neoyorquino, donde se pres t6 especial atenci6n a 
los problemas eticos que se planteaban por aquellas calendas de for
ma dramatica en el campo de la investigaci6n cientifica y de la expe
rimentaci6n biomedica. 

2 Cf. Warren T. REICH, II /emline Bioetica. Nascita, prove1Iienza, forza: en Giovanni Russo 
(coord.), Storia deiia bioe/ita. Le origilll; ii signifitato, ie istitll'{ioni (Roma 1995) . 

3 La obra clave de este autor se tituJa The FOllndations of Bioethits (O xford 1986), traducida 
la segunda edici6n inglesa al espanol por Ediciones Paid6s Iberica (Barcelona 1995). 



C.l LA BIOETICA COMO FENOMENO CULTURAL DE ACTUALIDAD 7 

Antes de la explosion actual de la manipulacion genetica, de la 
que hablaremos en su momenta y lugar propios, se empezaro~ a de
nunciar abusos clamorosos en el campo de la expenmentaClon con 
seres humanos. La bioetica nacio as! al rescoldo de estas experi men
taciones como guardiana del futuro del hombre. Es taba en juego la 
pro pia sobrevivencia de la humanidad. 

Ante el creciente poder manipulador de la vida humana por parte 
de muchos cientificos se puso al rojo vivo la cuestion de fondo so
bre si todo 10 que es tecnicamente posible puede ser eticamente jus
cificable. La bioetica se perftlo as! como la disciplina etica encargada 
de mantener vivo el sentido de responsabilidad frente a las interven
ciones biomedicas en el sentido mas extenso de la palabra. E l descu
brirniento del ADN despues de la segunda guerra mundial por 
Francis Crick y James Watson y la carrera de la manipulacion geneti
ca, cuya etapa actualmente mas fascinante se cierne sobre el genoma 
humano, fue como rodo de gasolina sobre el fuego para el desarro
llo de la bioetica. 

En 1973 se empezo a hablar de la bioetica como de una disciplina 
acadernicamente nueva y en 1978 aparecio la primera enciclopedia 
de bioetica en cuatro volumenes, completada con uno mas en 1995, 
sobre cuestiones eticas y sociales en el campo de las ciencias de la 
vida, de la medicina y de la salud. E n ella se marca la pauta de la nue
va disciplina, en la que la conducta en esos campos deberia es tudiar
se a la luz de los valores y de los principios morales. 

Un enfoque que restringe el sentido original asignado al termino 
bioetica por Potter y pone al rojo vivo el debate actual sobre la rela
cion entre la bioetica, la etica clasica y teologia moral. E l asunto es 
muy importante y tendremos que abordarlo expresamente despues 
al fijar el concepto de bioetica que nosotros proponemos en el sen
cido mas estricto y riguroso de la palabra. 

La consolidacion de la bioetica ha sido ascendente y gloriosa a 
pesar de los temores inici ales y los sustos constantes que provoca. 
En el siglo XX] la bioetica tiene la exclusiva del futuro genetico de la 
humanidad, que los cientificos tratan de controlar mediante incur
siones sobre el GenotJIa. Y en el campo de la reproduccion humana 
los ultimos resultados de las tecnicas de clonacion de animales auto
rizan a pensar que la bioetica es un campo sin puertas en el que co
sas que en el pas ado pertenedan a la ciencia ficcion, en un futuro 
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proximo entrarim a formar parte, para bien 0 para mal, de la realidad 
cotidiana y vulgar. 

2. Consolidaci6n de la bioetica como instituci6n cientifica, 
academica y sanitaria 

La prueba mas evidente de esa triunfal consolidacion la tenemos 
en su rapid a y salida institucionalizacion a nivel de investigacion 
cientifica, programacion academica y repercusion en las institucio
nes legislativas y sanitarias. Los programas de investigacion relacio
nados con la bioetica consiguen las ayudas financieras mas genero
sas. Los centros universitarios se apresuran a introducir en sus pla
nes de estudios la nueva y fascinante disciplina y las reformas 
sanitarias mas revolucionarias se estan llevando a cabo bajo la inspi
racion de 10 que piensan y opinan los bioeticistas mas influyentes. 

La decada de los anos 1960 fue decisiva. En las universidades ca
tolicas, sobre todo norteamericanas, se extrema la sensibilidad par 
las cuestiones biomedicas y su trato pastoral. Ante los avances de la 
biologia y la experimentacion creciente con seres humanos surgio la 
gran cuestion sobre la salvaguardia de los valores humanos en el 
campo de la medicina y de la asistencia sanitaria. En la base de esta 
preocupacion estan los numerosos y especificos discursos de 
Pio XII a los medicos y al personal sanitario. Sin olvidar las practi
cas nazis como motivo caliente de revulsion todavia par aquellas ca
lendas. Esta epoca es considerada como la prehistoria 0 primera pie
dra invisible, pero salida, de la actual bioetica 4. Obviamente, con 
este clima culturalla bioetica es preconcebida y contemplada dentro 
del marco de la etica y de la teologia moral. 

Hemos dicho que el acunador del termino bioetica fue Van Rens
selaer Potter, y el disenador academico efectivo y divulgadar en los 
medios de comunicacion, Andre Hellegers. El equipo academico 
pionero, pilotado por Hellegers, tuvo la oportunidad de debutar 
como promotor de la bioetica en la Universidad de Georgetown de 
Washington a partir de 1971, cuando se creo en aquella univers idad 
el Instituto para el Estudio de la Reproduccion Humana y la Bioeti-

4 Cf. Giovanni RL'SSO (coord.), Stori" dell" vioetica. Le orij;illi, ilsij;lliflcato, Ie istitll:;jolli (Roma 
1995) 12- 18. 
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ca bajo el patrocinio de la Fundacion J. P. Kennedy. El centro de 
bioetica de dicho instituto fue confiado a la direccion del teologo 
protestante Leo Walters en el ambito de la Facultad de Medicina y 
de Filosofia. Los estudiosos y profesores de este centro alcanzaron 
rapidamente prestigio por el enfoque interdisciplinar de sus traba
jos, en los que se afrontan los problemas humanisticos desde la me
dicina y la biologia, la sociologia y la fuosofia asi como del derecho y 
la teologia. 

Sin embargo, no es arriesgado decir que la primera piedra en la 
construccion de la bioetica como nueva disciplina academica y cam
po de investigacion fue el Hastings Center de Nueva York, fundado 
en 1969, donde se organizaban, ya a comienzos de la decada de los 
setenta, sesiones constantes de estudio con publicaciones pioneras, 
entre las que destaca la revista bimestral The Hastings Center Report. 
La bioetica como disciplina academica aparece ya organicamente es
tructurada a partir de junio de 1971 y las primeras publicaciones 
aparecidas en el Report son fundamentales para conocer a los bioeti
cistas pioneros y el enfoque de sus estudios. 

El in teres de estos trabajos saito a los medios de comunicacion 
social al tiempo que algunos de ellos fueron reeditados y usados 
como material didactico. Un exito imprevisto que sorprendio a al
gunos de los autores mas emblematicos como Daniel Callahan y 
Willard Gaylin. Al exito academico y social de la bioetica contribu
yeron decisivamente la ayuda economica de la Roekefeiler Foundation 
y la introduccion del termino bioetiea como referencia de base en las 
bibliotecas y centros de documentacion 5. 

Tres anos despues de su aparicion en los dos trabajos menciona
dos de Potter, la palabra bioetiea se habia consolidado definitivamen
te en el uso publico. El documento emblematico de esta con solid a
cion es el realizado par la National Commission for Protection if Human 
Suo/eets if Biomedical and Behavioral Research (1974-1978). Aqui se en
cuentran ya un proyecto de metodologia casuistica para la nueva 
disciplina as! como los principios de autonomia, justieia, benefieeneia e 
interdisciplinaridad, que seran seguidos casi ciegamente despues como 
dogmas intocables. 

5 Cf. Giovanni Russo, o.c., p.40-43. 
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Algunos bioeticistas de la primera hora se mostraron reticentes a 
utilizar la palabra bioetica en sus escritos. Daniel Callahan, por 
ejemplo, confeso en una ocasion su rechazo deliberado del original 
neologismo en sus escritos para mantener el termino etica como 
punto de referencia fundamental. A su entender, bajo la denomina
cion de bioetica se estaban tratando asuntos esencialmente eticos 
relacionados con las ciencias de la vida. Lo que ocurria es que la pa
labra bioetica resulto ser un termino simple, de facil comprension y 
sobre todo instrumentalizado por los medios de comunicacion so
cial por su plasticidad y atractivo para el consumo publico. Callahan 
encontraba mas motivos psicologicos que de significado para expli
car el exito alcanzado por el termino bioetica 6. 

Antes del bautizo potteriano de la nueva disciplina es justo recor
dar los siguientes hechos y acontecimientos biomedicos y culturales 
determinantes: 1) Aparicion en la revista Life Magazjn en 1962 de un 
articulo sobre los criterios de seleccion de los candidatos a recepto
res del tratamiento de hemodialisis renal. 2Que criterios seguir para 
establecer las razones preferenciales de aplicacion de esa reciente 
tecnica biomedica renal? 2A quienes corresponde tomar esas deci
siones? 2) Aparicion de unos polemicos articulos en el NeJvs England 
Journal of Medicine en 1966 en los que se reflejaba una tendencia a 
abusar de la experimentacion cientifica en la linea de las brutales ex
periencias de los nazis en los campos alemanes de concentracion. 
Los criterios de eficacia, productividad y originalidad paredan su
plantar a las razones eticas, sobre todo tratandose de grupos huma
nos mas debiles y vulnerables, como los nifios discapacitados y las 
personas de raza negra. Todas estas cuestiones quedaran engloba
das despues en el area de la bioetica. 3) En 1967 el Dr. Christian 
Barnard realizo el primer trasplante de corazon humano de la histo
ria. Este hecho biomedico asesto un duro golpe a la leyenda mitica 
del corazon y suscito serios problemas eticos sobre el consenti
miento del donante y mas aun sobre la determinacion de la muerte 
del mismo, la extraccion y trasplante a los cardiacos desahuciados 
para usarlo. 4) En 1975 la joven norteamericana Karen A. Quinland 
se encontraba en estado de coma presuntamente irreversible y sus 

(, C f. \'(farren T. REICII , 11 Ie/mille Bioe tica. Nascila, prol'eJlifll?!"jorZa: en Giovanni Russo, 
O.c ., p .157-181. 
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padres pi~eron ala direccion ?el hospital que se Ie retirara la respi
racion artlfiCIal que la manterua Viva. El resultado final de esta sor
prendente peticion paterna fue el reconocimiento legal por parte del 
Tribunal Supremo de N. Jersey en 1976 del «derecho a mom en paz 
y con dignidad» a la joven Karen. Este caso fue como una bomba de 
relojeria que hizo saltar el debate actual sobre la eutanasia. 5) En 
1981, el debate sobre la eutanasia encontro un nuevo incentivo en el 
caso Baby Doe. Este neonato mongolico con complicaciones del 
<i!sofago necesitaba ser quirurgicamente intervenido, a 10 cual un 
hospital de Indiana se nego. 

Con estos casos el caldo de la bioetica se cocio a gran temperatu
ra. Con la decision de la Biblioteca del Congreso Norteamericano 
en 1974 de adoptar este termino como encabezamiento de una nue
va serie de literatura etica y cientifica y la opcion final de T. Reich 
por editar la enciclopedia antes mencionada con el titulo de Enryc/o
pedia ofBioethics, la consolidacion literaria de la bioetica quedo defini
tivamente asegurada y se difundio vertiginosamente por el mundo 
entero. Por 10 que se refiere al contenido doctrinal de la nueva disci
plina fue decisiva la Carta de los Derechos de los Enfermos para los hospi
tales norteamericanos en 1972. En este documento se afirmaron 
como derechos fundamentales de los enfermos el derecho a la vida, 
a la asistencia sanitaria, a ser informados y a la muerte digna. De he
cho, la cIa sica etica de abolengo secular hipocratico y presuntamen
te paternalista sufrio un duro golpe con la introduccion delllamado 
«consentirniento informado» en favor de la libre decision de los en
fermos a la hora de tomar decisiones clinicas en base a su estado de 
salud 0 enfermedad. La ultima palabra no la tiene ya el gale no sino el 
enfermo en el ejercicio de su libre voluntad. La institucion tal vez 
mas representativa de este cambio de mentalidad ha sido la prolife
racion de los Comites Eticos en las instituciones sanitarias y de los que 
hablaremos mas adelante 7. 

En la actualidad la bioetica es una institucion cultural mundial. 
En todos los paises desarrollados existen c:itedras, centros de inves-

7 Cf. Warren T. RE1CH, ibid., p.182-186. Parad6jicamente fue Dan iel Callahan el que, a 
pesar de su reticencia inicial a usar el termino bioetica en sus pioneros escriros, autentic6 y 
registr6 en las cr6nicas oficiales el nacimiento de la palabra bioetica y la nueva di sciplina as! 
denominada. Cf. D . CALLAHAN, Bioethics as a Discipline: Hastings Center Studies 1 (1973) 
67-73. Cf. A. R. JONSEN, The Bil1h of Bioethics: Hastings Center Report 23 (1993/ 6) 1-4. 
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tigaci6n especializados en bioetica en el ambito biomedico y farma
co16gico asi como en clinicas de reproducci6n humana artificial. El 
prototipo mas emblematico de actividad investigadora en el ambito 
de la bioetica se refiere ala manipulaci6n genetica, cuya culminaci6n 
es el denominado Prqyecto Genoma, del que hablaremos en la segunda 
parte de esta obra 8. 

3. Impacto de la bioetica en los foros legislativos 

La consolidaci6n de la bioetica y su impacto en la sociedad con
temporanea, gracias al influjo de los medios de comunicaci6n social, 
se refleja de forma a veces patetica en las apresuradas regulaciones 
juridicas de las actividades relacionadas con la bioetica y en las inter
venciones del Magisterio de la Iglesia. La ausencia de criterios espe
cificamente eticos en algunos ambientes bioeticos y la discutible ra
zonabilidad de los modelos morales, que sirven de inspiraci6n en 
otros, se han suplido con la proliferaci6n frenetica de normas lega
les por doquier. La rapidez del desarrollo de la biotecnologia duran
te los ultimos veinticinco arros ha obligado a los cuerpos legislativos 
a declarar una especie de estado de emergencia permanente del de
recho publico creando una categoria nueva denominada bioderecho. 
Por su caracter pionero e influencia posterior, es obligado exponer 
aqui con alguna detenci6n un documento britanico y recordar 
otros, no menos importantes, del ambito de la Uni6n Europea. 

4. El Warnock Report britanico 

En julio de 1984 fue publicado en Londres el Informe guberna
mental britanico titulado Report of the Committee of Inquiry into Human 

8 La bioetica como novedad cientifica tiene poco mas de 25 anos de historia, pero acele
rada y apasionante. Por razones metodo16gicas y didicticas nos tenemos que limitar al traza
do sumario de las lineas esenciales de su nacimiento y consolidaci6n en la cultura anglosajo
na. Para seguir su rapido desarrollo en Europa y Latinoamerica, cf. Giovanni Russo 
(coord.), Storia deiia bioetica. Le origini, if signiftcato, ie istitui/ol1i (Roma 1995). Sobre Centros y 
Organizaciones especializados en bioetica en divers as partes del mundo vease Warren T. 
REtCH (ed.), El1cyclopedia of Bioethies (Nueva York 1995), vol.V, p.2846-2853. Para todo tipo 
de novedades institucionales relacionadas con la bioetica vease el elenco de revistas especia
lizadas registradas al final de la bibliografia general. 
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Fertilisation and Embryology, redactado bajo la direccion de la profeso
ra Mary Warnock. Se trata de un documento pionero de gran im
portancia historica por la repercusion que ha tenido en todos los 
documentos del genero que se han producido posteriormente en 
todo el mundo. Fue motivado de modo particular por el historico y 
feliz nacimiento de Louise Brown el 25 de julio de 1978, y por la ra
pidez con que se extendieron despues las tecnicas de la fecundacion 
in vitro, como intento de solucion practica al problema de la esterili
dad de muchas mujeres y apertura de nuevos horizontes de investi
gacion y progreso en el ambito de la embriologia. La primera parte 
del documento esta centrada en el problema de la esterilidad huma
na y su eventual solucion mediante el recurso a sofisticadas tecnicas 
artificiales de reproduccion humana, propuestas en el Informe para 
su legalizacion en el Reino Unido, y servir de inspiracion para los 
proyectos legales que necesariamente se han de establecer en el res
to del mundo. La comision del WR era consciente de que abria una 
brecha nueva en la manera de abordar etica y juridicamente los pro
blemas de la bioetica. De hecho, el presente documento se convirtio 
en fuente fundamental de inspiracion de la mayoria del genero que 
se han producido posteriormente en las diversas partes del mundo. 
De ahi su importancia historica. 

a) Estructura y recomendaciones del U:7R 

Consta de un importante prologo, trece capitulos, una lista de re
comendaciones al Gobierno britanico y la expresion de desacuerdos 
por parte de algunos miembros de la Comision, referentes ala mater
nidad alquilada y el u'so de embriones humanos para fines exclusiva
mente cientificos. Los tres primeros capitulos estan dedicados al 
problema de la infertilidad 0 esterilidad humana y a su eventual mi
tigacion mediante el recurso a las tecnicas de fecundacion in lJitro. 
Analiza despues esas tecnicas poniendo particular atencion en la in
seminacion artificial en todas sus modalidades posibles; la fertiliza
cion in vitro; la donacion de ovulos y de embriones. Dispensa des
pues particular importancia a la cuestion de la matermdad alquijada. 
Los cinco ultimos capitulos estan dedicados a la extension del uso 
de esas tecnicas; el almacenaje y congelacion de semen humano, 
ovulos femeninos y embriones; el uso de embriones humanos para 
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fines exclusivamente cientificos; las perspectivas de futuro sobre es
tas tecnicas as! como la regulacion de los servicios en materia de 
infertilidad. 

De las 63 recomendaciones al Gobierno, 17 se refieren a la crea
cion de una autoridad legal competente responsable de la promo
cion y regulacion de los servicios en materia de infertilidad. Otras 16 
se refieren a la provision de material genetico humano. De los limi
tes legales en materia de investigacion tratan las 9 siguientes, segui
das de 14 mas sobre los cambios legales que deberian ser introduci
dos en la legislacion britanica. J .as recomendaciones son presenta
das con la pretension de que puedan ser consideradas como una 
iniciativa pionera a escala internacional. Ambicioso deseo amplia
mente satisfecho. 

En lineas generales, el WR recomienda al Gobierno britanico que 
reconozca legalmente la fecundacion artificial con donante (AID) 0 

heterologa; la donacion de ovulos femeninos y embriones humanos 
a mujeres infertiles as! como la investigacion con fetos obtenidos 
por fecundacion il1 vitro (rIV) durante los primeros 14 d!as a partir 
del momento de la fecundacion. Se supone que la fecundacion in vi
tro sera plenamente aceptada sin clificultad, en razon de los progre
sos biomedicos que han tenido lugar en ese campo. Se pronuncia 
formal mente contra la maternidad alquilada 0 trafico de madres 
sustitutas. Las agencias declicadas a ese trafico deberian ser legal
mente perseguidas. Tratandose de tecnicas de cruzamiento entre la 
especie humana y otras especies, 0 de hacer uso del LItero de hem
bras animales para !levar a termino la gestacion de fetos humanos, 
en principio esas practicas deberian con tar con una autorizacion le
gal especial, clispensada por la autoridad competente instituida para 
ese menester. Considera que una prohibicion absoluta de compra
venta de gametos y embriones seria inapropiada, por mas que tales 
practicas deberian ser consideradas legalmente como delictivas. 

El hecho de la infertilidad humana, frecuentemente traumatizan
te, es el punto de partida de este historico documento. Define la in
fertilidad como una 17laljormacion, la cual deberia ser resuelta en la 
practica medica como cualquier otra. EI termino e111brion es utilizado 
para referirse al resultado inmediato de la fecundacion del ovulo por 
el espermatozoide durante los primeros 14 dias de vida. La infertili
dad es descrita como una situacion dramatica, que requiere la crea-
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cion de clinicas especializadas dependientes de las autoridades me
dicas. El acceso al tratamiento en estos centros de infertilidad se re
comienda prioritariamente para las parejas heterosexuales de vida 
estable, ya que, por regIa general, esta situacion es la que mas favo
rece a los hijos que hayan de nacer. Lo cual no significa que se ex
cluya a personas no vinculadas legalmente por el matrimonio. Du
rante el tratamiento se recomienda el mayor anonimato posible, ase
soramiento adecuado y consentimiento por parte de todas las 
personas directamente implicadas. Tratandose de fecundacion arti
ficial heterologa 0 con donante (AID), sea de ovulo 0 de embrion, la 
tercera persona implicada debera permanecer desconocida para la 
persona 0 pareja receptora. Tampoco se dara a conocer la identidad 
de estas ultimas. Los consentimientos correspondientes debe ran 
hacerse por escrito. 

b) Los motivos iticos 

Ya en el prologo se nos advierte que, entre otras cosas, la comi
sion se prop one estudiar las implicaciones eticas de los ultimos 10-
gros en el campo de la reproduccion humana. Que el concepto de 
etica se tom a en sentido restringido referido principalmente a los 
principios en los que se ha de inspirar la futura legislacion regulado
ra de los nuevos adelantos en materia de reproduccion humana. Ha
blando sobre el uso de embriones humanos para la investigacion 
cientifica, la comision reconoce que esta cuestion lleva inevitable
mente al exam en de los derechos morales del embrion. La respuesta 
defmitiva a esas y otras muchas cuestiones similares habra de en
cuadrarse en el contexto de los principios eticos 0 morales. La crea
cion de una autoridad competente para regular los trabajos en mate
ria de infertilidad y la organizacion de sus servicios resulta imperiosa 
desde el momenta en que estos temas suscitan cuestiones iticas junda
mentales. 

Se nos advierte que el WR se centra en esos principios eticos mas 
que en cuestiones de detalles. Se refiere a los principios morales en 
los que se ha de inspirar y justificar la actuacion legal reguladora y la 
intervencion de la autoridad competente que se ha de crear para los 
asuntos concernientes a la infertilidad. 
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Las recomendaciones se hacen desde la perspectiva del bien pu
blico, evitando la aparicion de sentimientos personales y tratando 
de compaginar los sentimientos hostiles con la razon social. Se ar
gumenta en favor de este enfoque colectivista, adoptado de antema
no, y se rechazan despues los argumentos en contra pasando por 
alto sus razones. El enfasis con que son presentadas las recomenda
ciones no significa que los sentimientos personales de los miembros 
de la comision fueran unanimes. Mientras unos insistian en el bien 
de los ninos llamados a nacer mediante el recurso ala inseminacion 
in vitro, otros centraban toda su atencion en la defensa de los presun
tos derechos de las personas particulares como partes del conjunto 
social. Pero, teniendo en cuenta que los sentimientos cambian, la 
comisi6n decidi6 adoptar una actitud mas cercana al razonamiento 
dejando a un lado sentimientos y crecncias. En teoria se acepta 
que la verdad sobre el valor ultimo de la vida no es susceptible de 
pruebas. 

Otra observacion importante es que los miembros de la comision 
consideraron conveniente superar el mero utilitarismo moral advir
tiendo que en las cuestiones morales no basta tener en cuenta el 
calculo de consecuencias, sino que se ha de ponderar tambien la 
fuerza de los sentimientos de la gente. Sentimientos que tcndrian su 
origen en las diversas creencias religiosas, filos6ficas y humanisticas. 
Lo lll1ico comun a las diversas actitudes expresadas en las numero
sas sugerencias recibidas es que todos desean que se indiquen algu
nos principios con vistas a regular las nuevas tecnicas de reproduc
cion humana. Que tienen que existir algunas barreras infranquea
bles. Algun limite fijo mas aHa del cual no sea permitido pasar. Sin 
tales normas eticas en los asuntos concernientes a la vida y la muer
te, la familia y el valor de la vida humana, nos encontrariamos vi
viendo en una sociedad sin escrupulos, que es justamente 10 que no 
quiere nadie. 

Ahora bien, en las sociedades de caracter pluralista las creencias y 
los sentimientos particulares han de estar sometidos a la ley, que es 
como la envoltura de todos y reflejo del sentir moral universal. La 
comision del \X1R es consciente de que propone un modelo de so
ciedad susceptible de ser aceptado y admirado por todos, aun cuan
do en los detalles pudiera resultar no deseable para la conciencia in
dividual. 
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c) Valoracion critica global 

Desde el punto de vista historico, el WR es menos original de 10 
que parece. La plani ficacion de la reproduccion humana, de la que 
aqui se habla en buena parte, fue ya propuesta a modo de hipotesis 
por Platon aplicando la mentalidad colectivista de los lacedemonios. 
La unica diferencia fundamental consiste en que Platon formulaba 
sus hipotesis aplicindolas a formas de reproduccion naturales, 
mientras que la comision del WR 10 hace tratando de justificar for
mas de reproduccion artificiales. La etica del WR esta inspirada en la 
tesis de David Hume, segun el cualla moral es un asunto de senti
miento y no de razones. Las cosas sedan buenas 0 malas solo por
que la gente las siente como tales. La tesis de Hume es descriptivamen
te aceptable. De hecho, la mayoria de la gente utiliza los sentimien
toS mas que la razon para resolver sus problemas morales. Pero 
Bume no se conforma con hacer esa constatacion sociologic a, sino 
que intenta establecer el criterio ultimo de moralidad proponiendo 
la primacfa de los sentimientos contra la guia de la razon. Lo cual no 
deja de ser chocante para cualquier persona razonable. El WR ha 
querido obviar la moral del utilitarismo estricto y de la obediencia 
ciega a normas establecidas. Tampoco deja en buen lugar a la moral 
basada en los dictados de la conciencia. 

Como Mary Warnock ha confesado despues, la comision opto 
por la moral del sentimiento tratando de averiguar 10 que la gente 
siente sobre la infertilidad y la investigacion cientifica con embrio
nes humanos, con el fin de legalizar en la practica dichos sentimien
tos, que no tienen por que estar necesariamente basados en razones 
o argumentos racionales. 

En diversos lugares del WR se nos dice que el utilitarismo estricto 
no es valido como criterio moral para decidir sobre las nuevas tecni
cas de reproduccion humana y experimentacion con embriones hu
manos. Pero al mismo tiempo se supone que 10 esencial en toda de
cision moral es el sentimiento de la mayor parte de la gente, 10 que 
lleva a la comision a imponer como criterio practico universal el uti
litarismo sentimental. 

Este fue el punto de vista comun adoptado previamente por la 
comision rechazando sistematicamente todas las enmiendas que no 
coincidian con este concepto pintoresco de la etica. El culto irracio-
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nal a los deseos suplanta alegremente a las razones objetivas. Se pro
fesa igualmente un culto extrano al mito cientffico. Se niega la exis
tencia de una moral objetiva basada en la razon humana. La exis
ten cia de la moralidad dependeria solo de que se establezcan 
democraticamente algunos con troles y barreras convencionales en 
materia de investigacion genetica y embriologia con vistas a satisfa
cer todos los deseos de tener un hijo como propio y a investigar so
bre el cuerpo humano sin trabas importantes. El uso de la razon es 
suplantado por la intensidad de los sentimientos y de los deseos. En 
nuestro caso concreto, por el sentimiento de infecundidad y el de
seo de reproduccion, aunque esta no se atenga a los canones de la 
razon. Lo importante es satisfacer legalmente el deseo bruto de te
ner un hijo, abstrayendo de si tal deseo merece razonablemente ser 
satisfecho. 

Por otra parte, la importancia decisiva que se dispensa en el WR a 
los posibles abusos lucrativos en materia de reproduccion humana 
denota la mentalidad materialista que late de fondo, adornada con el 
subjetivismo, el sentimentalismo y el voluntarismo arbitrario. Mary 
Warnock, respondiendo a las numerosas criticas de que ha sido ob
jeto el WR, no ha tenido inconveruente en decir que en moral no 
existe ningun punto de vista correcta, que la moral objetiva no exis
te y que su punta de vista sobre las cuestiones tratadas en el texto 
refleja la mentalidad protestante anglosajona de corte subjetivista e 
intimista. Lo cual contradice la pretension de pasar por alto los pun
tos de vista inspirados en creencias religiosas 0 ftlosoficas, como se 
afirma en el documento. Contradiccion que se convierte en arro
gancia cuando Mary Warnock afirma dogmaticamente que la ley po
sitiva que propone la comision esta por encima de la moral, la cual 
no tendria otro fundamento metafisico que los sentimientos de la 
sociedad. La senora Warnock olvida que el termino sociedad es una 
expresion abstracta, muy util para hacer demagogia. A no ser que 
por sociedad hayamos de entender solo a los que sienlen como Mary 
Warnock, con exclusion de los demas. 

En el capitulo segundo lJama la atencion el olvido del principio 
de razonabilidad que ha de regular todo deseo legitimo de materru
dad. No se tiene en cuenta para nada la dimension prictica de Ja ma
terrudad y paternidad responsables. El verdadero problema clinico 
de la esterilidad de ciertas mujeres es burlado y solo se busca satisfa-
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cer a cualquier precio el deseo bruto de tener un hijo, dejando a la 
rnujer tan esteril como estaba. Solo se considera eticamente valida 
10 que el control legal autorice y viceversa. Nos encontramos ante 
una concepcion de la maralidad caprichosa, legalista y ajena al prin
cipio de razonabilidad. 

En el prologo del WR se advierte que hay que superar la moral es
trictamente utilitarista teniendo en cuenta no solo el calculo de con
secuencias derivadas de las nuevas tecnicas de reproduccion y mani
pulacion embriologica, sino tambien, y sobre todo, las reacciones 
sentimentales de la gente frente a los procedimientos reproductivos 
propuestos en las recomendaciones que se hacen en el texto. Se 01-
vida que la responsabilidad publica en una comunidad de personas 
civilizadas no puede conformarse con tener en cuenta unicamente 
las consecuencias de tales procedimientos y los fuertes sentimientos 
de ansiedad que puedan provo car en la gente. Hay que tener en 
cuenta esos sentimientos, pero es preciso ir mas lejos para adentrar
nos en el campo de los derechos humanos fundamentales de las 
personas concernidas. 

Se olvida igualmente que las personas no reciben sus derechos 
fundamentales por adopcion de parte de los demas miembros de la 
sociedad. No, esos derechos no son concedidos por libre decision de 
otros. Las personas tienen de por S1 los derechos que se derivan de su 
condicion humana y cada sociedad debe reconocer la identidad, natu
raleza e individualidad de las personas que la componen. Debe re
conocer que, mas alia de los sentimientos y de las consecuencias, 
cada persona tiene el derecho pleno a ser protegida por la ley. Sin 
embargo, en el contexto del WR el derecho humano a la vida y al 
trato digno es frecuentemente negado, par mas que se hacen equili
brios malabaristas para evitarlo. 

Se reconoce que el embrion humano debe ser en alguna medida 
legalmente protegido, pero tal proteccion queda condicionada a las 
consecuencias y a los sentimientos de los demas sin liegar al recono
cimiento del derecho fundamental a su propia vida como individuo 
humano. De hecho, Ie es negada la categoria de humanidad. El WR 
esta dominado par el miedo de los adultos a la esterilidad y desde 
esa perspectiva se descubre en el Informe una primera parcialidad 
grave en el modo de enfocar y resolver las cuestiones de la bioetica. 
Omite las causas de la infertilidad y, en consecuencia, no valora sufi-



20 P.I. ESTATUTO EPISTEMOLOGICO DE LA BIOETICA 

cientemente los medios para remediar socialmente tales causas. Por 
ejemplo, la fertilizacion in vitro se empezo a justificar como remedio 
en los casos de obstruccion tubarica. Pero no se tiene en cuenta que 
la mayo ria de los casos de obstruccion tubarica son consecuencia de 
abortos provocados y del uso de diversos modelos de stenlits con fi
nes diversos, sin excluir la presencia de enfermedades transmitidas 
por via sexual. No es moralmente serio pasar por alto este hecho 
para tratar de satisfacer indiscriminadamente los deseos de esas per
sonas mediante tecrucas artificiales, cuando el derecho a tener hijos 
en esas circunstancias resulta objetivamente cuestionable a la luz de 
la sana razon. 

Otra observacion general es que el WR esta unilateralmente cen
trado en el fenomeno de la infertilidad y en los intereses de los adul
tos a costa de los derechos naturales del nuevo ser Uamado a la vida. 
Los intereses de la nueva criatura humana, proyectada 0 actualizada, 
quedan siempre subordinados a los deseos y caprichos de las perso
nas adultas y a la calidad de las tecrucas cientificas al servicio de los 
adultos. 

La preocupacion del WR por ayudar a las parejas infertiles es dig
na de todo respeto. Pero es una preocupacion casi obsesiva por la 
garantia de las tecrucas de reproduccion artificial al servicio de los 
deseos brutos y despoticos de los adultos asi como de la promocion 
cientifica. Hasta tal punto que los embriones humanos son conside
rados como mero material biologico de uso y desecho para fines re
productivos 0 exclusivamente cientificos. 

Se observa tambien un mal uso de lenguaje. Asi, por ejemplo, no 
es 10 mismo una potencial criatura humana que una criatura huma
na en potencia. La potencial criatura humana, en efecto, no tiene 
existencia actual realizada. Su existencia es solo mental. En este sen
tido irreal y abstracto se puede hablar con sentido de la potenciali
dad de los gametos antes de la fecundacion. La nueva criatura en 
potencia, en cambio, significa la criatura real actualmente existente 
en estado de desarrollo efectivo. Supone la fecundacion y la apari
cion de un nuevo individuo humano, distinto del padre y de la ma
dre, en via de desarrollo y plerutud. 

Por Ultimo, no tiene sentido que el WR hable de respeto del em
brian cuando le reduce ala condicion de material biol6gico sometido al 
control de calidad para su uso 0 rechazo. Es tratado como mero ob-
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jeto de propiedad en el contexto de una etica hip6critamente utilitaris
tao El WR no garantiza ni el respeto a la vida del embri6n humano ni 
a la clignidad del proceso de la reproducci6n humana. S6lo trata de 
asegurar la eficacia de las cliversas tecnicas de reproducci6n de labo
ratorio en funci6n de la satisfacci6n de unos deseos apasionados de 
tener hijos a cualquier precio y de cualquier forma, hipno tizados 
por el mito del progreso cientifico 9. 

A pesar de todo , el WR, ademas de pionero en su genero, tiene 
otto merito hi st6rico mucho mas importante. Consiste en que todas 
las actividades que actualmente se l1evan a cabo en el ambito de la 
bioetica en el sentido mas amplio y extenso de la palabra, quedan 
encuadradas en el marco humanistico de la etica y del derecho pu
blico. Otra cosa es que el modelo de etica pragmatico-sentimental 
de corte protestante anglosaj6n sea el adecuado en todos los casos. 
No 10 es, como cliremos en el capitulo siguiente, pero el mero hecho 
de enfocar la bioetica en el horizonte de la etica y del derecho es una 
aportaci6n tes timonial muy valiosa para resolver correctamente el 
problema del estatuto epistemo16gico de la nueva y fascinante clisci
plina. E l enfoque etico de la bioetica no se cliscute y se supone que, 
cualquiera que sea el objeto que se asigne a la bioetica, la clave de in
terpretaci6n y valoraci6n de todas las actividades biomeclicas y bio
tecno16gicas es la etica como tribunal supremo de apelaci6n. 

9 Cf. D ame Mary WARNOCK D BE (Chairman), Report Of The Committee Of 111 to HlfI}/all 
Fertilisatioll Alld Embl),ology (Londres 1984). Mary WARNOCK, A questioll of lift (O xford 1985) . 
Como queda dicho, el WR es un documento histo rico trascendental par su caracter pionero 
en la regulacion de las actividades bioeticas. Presentado al publico el 18 de julio de 1984, fue 
noticia sensacional en los medios de comunicacion britanicos. Cf. T he Tablet 238 (1984), 
pp. 666-668; 687-688; 698-699; 705; 722; 730-731 Y 754. Teresa IGLESIAS, III vitrofertilisatioll: 
the major issues: Journal o f Medical E thics 1 (1984) 32-37; Social alld E thical A spects ofIVF, en 
el COLECTIVO Test Tube Babies. A Ch,istian View (J~ondres 1984, p.67-89). Niceto BLAZQU EZ 
(O .P .) , E tica de la I~prodtlccioll htlmalla seglill el Wamock Report: Studium (1984/ 3) 391-442. Au
gustin REGAN, The Wamock Report and ethical isstles stlrrollnding hllman infertility problems: Studia 
Moralia 23 (1985/2) 257-261. Basil MITCHEL, Revim, Article: IVamock: T he Modern Chur
chman (1985/3) 43-49. E PISCOPAOO BRITAN ICO, Response to the IVamock Report 011 htlman fe,ti
lizatioll alld etll/?lJ'ology (Londres 1985) . Vease MEDICINA E MORALE (1985/ 1) 138-180. J. 
MAHONEY, Wamock: a Catholic Comment: The Month 9 (1984) 285-291. 111 Vitro Fertilisation: 
Morality and Public PoliO' (Godalming Surrey GU7 1 st 1984). Este texto fue dirigido a la Co
mision Warnock durante la preparacion del WR. Se centra especial mente en la fecundacion 
in vitro, aunque tiene en cuenta tambien la inseminacion artificial clasica y la preseleccion del 
sexo. Francese ABEL, EI illjonm Wamock, en Mariano BARB ERO (ed.), Illgell /er/a genetica J' I~pro
dl/ccioll asistlda (Madrid 1989, p.1 89-196). Sobre el debate en tomo al WR has ta 1990 vease 
Maria Luisa 01 PIETRO, A nalisi comparata delle leggi e degli orientamenti lIom/ativi ill materia di fecon
da'{iolle altifciale: Medicina e Morale (1993/ 1) 239-243. 
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5. Directrices del Consejo de Europa 

E n el ambito de la Comunidad E uropea cabe recordar los docu
mentos siguientes: 

- Recomendaci6n 934 sobre la ingenieria genetica (1982). Este docu
mento es globalmente muy positivo. Su filosofia antropo16gica es la 
misma que la de las Naciones Unidas algo mejorada. Como caren
cias eticas cabe destacar las siguientes. Supone un concepto de los 
derechos humanos mas convencional que objetivo . Mezcla univo
camente los asuntos relativos a la salud human a con la seguridad y la 
problematica del medio ambiente. Es de elogiar la preocupaci6n 
por condicionar las intervenciones sobre el patrimonio genetico a 
fines exclusivamente terapeuticos y de perfeccionamiento compati
bles con la dignidad humana. Igualmente la proclamaci6n del dere
cho natural a que se respete nuestro patrimonio genetico. Sin em
bargo, en 3/ IV parte de un concepto objetivamente falso de em
bri6n y feto. La distinci6n entre embri6n y feto es aceptable en 
terminos es trictamente cientificos, pero no puede ser aplicada uru
vocamente, como se hace en el documenro, para establecer criterios 
eticos 0 norm as juridicas. Con esa distinci6n se deja la puerta abier
ta para que los tecn6cratas de la bioetica puedan burlar impunemen
te el principio general que proclama el respeto a la vida y a la digni
dad humana. 

- Recomendaci6n 1046 sobre utilizaci6n de embriones y fetos bumanos 
(1986). 

E n concreto reco mienda la prohibici6n legal: 

D e cualquier forma de producci6n de embriones humanos me
diante fecundaci6n in vitro destinados a la investigaci6n cientifi ca asi 
como el uso indeseable de tecnicas biomedicas. 

D e la producci6n de seres humanos mediante la clonaci6n, 0 me
todos equivalentes, con mo tivos raciales. 

D e la implantaci6n de un embri6n humano en el utero de otra es
pecle y Vlceversa. 

D e la fusi6n de gametos humanos con los de otra especie y 
Vlceversa. 

D e la producci6n de embriones con esperma de individuos 
diversos. 
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De la fusion de embriones 0 cualquiera otra operacion con resul
tados previsiblemente monstruosos. 

De la ectogenesis 0 produccion de un ser humano individualiza
do y autonomo fuera del utero materna mediante tecnicas de labo
rarono. 

De la produccion de hij os de personas del mismo sexo. 
Se recomienda igualmente la prohibicion legal de la eleccion del 

sexo mediante manipulacion genetica con fines no terapeuticos; la 
creacion de gemelos; la investigacion cientifica con embriones hu
manos vivos y la conservacion de embriones in vitro mas de catorce 
dias a partir del momenta de la fecundacion. A los legisladores se les 
pide que regulen las practicas bioeticas manteniendo el equilibrio 
entre el principio de la libertad de investigacion cientifica y el respe
to a la dignidad humana de toda vida y del resto de los derechos del 
hombre. 

En conjunto este documento es bastante bueno. Por 10 menos 
muy superior al WR. Mantiene la distincion entre embrion y feto 
atribuyendoles correctamente la condicion humana por igual. No 
en vano ha proclamado antes que el proceso vital del termino inme
diato de la fecundacion es continuo. 

Descendiendo a detalles cabe reprochar al documento el haber 
aceptado la arbitraria decision del WR de prohibir la conservacion 
de los embriones vivos mas de catorce dias. Conocemos el callejon 
sin salida en el que se encontraba la comision del WR. En lugar de 
ser coherente con la realidad objetiva y asurnir todas las responsabi
lidades ante la vida ya encendida, opto por decretar la destruccion 
brutal de esos embriones, que ya no interesan para los fines de quie
nes los han llamado a la vida. El Consejo de Europa tampoco ha sa
bido ser coherente y ha recogido contradictoriamente la pintoresca 
prescripcion del WR. 

El otro reproche grave se refiere al apartado VII a del alegato fi
nal. Quiere garantizar el respeto ala dignidad human a de los fetos y 
embriones, pero manteniendo la presunta legitimidad de la provo
cacion del aborto. 2Como se puede hablar de respeto a la dignidad 
humana de fetos y embriones, que son condenados legalmente a ser 
abortados con el consentirniento de aquellos mismos que deberian 
ayudarles a vivir, cuales son los propios padres, los medicos y legis
ladores? 
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- Recomendacidn 1100 con embriones y fetos humanos (1989). 
La lectura objetiva de este documento causa una impresi6n bas

tante buena. Los numeros 6 y 7 son la piedra angular del mismo. En 
ellos se reconoce la conruci6n humana del termino bio16gico inme
diato de la fecundaci6n del 6vulo por el espermatozoide y saca des
pues las consecuencias pricticas. Este dato, conquista relevante de 
la ciencia moderna, es tam bien como la piedra angular aurea de 
todo el discurso etico sobre la bioetica a la luz de la sana raz6n. 
Cabe resaltar tambien la distinci6n establecida entre el uso de game
tos par separado y de zigotos con el fin de justificar el trato racional 
de los primeros y rechazar el uso ofensivo de los segundos. 

- Resolucidn sobre los problemas eticos y juridicos de la manipulacidn gene
tica (1989). 

En conjunto este documento es tam bien muy bueno. Con todo 
es preciso reprocharle el haber incurrido en hipocresia legal cuando 
se enfrenta con el escandaloso tema del aborto. En el parrafo H) del 
preambulo quiere lavarse las manos esquivando las practicas aborti
vas legalizadas. Luego, en el numero 31, pide el respeto del zigoto. 
Y 10 que es mas grave. En la recomendaci6n 1046,5 se reconoce so
lemnemente que la vida humana es un continuo a partir del momenta 
de la fecundaci6n del 6vulo, de tal suerte que no se pueden hacer 
rustinciones ruscriminatorias durante las fases embrionales del desa
rrollo. El embri6n, por tanto, tiene que ser legalmente protegido 
desde el momento mate matico de la fecundaci6n del 6vulo por el 
espermatozoide, realidad que es deliberadamente burlada con la le
galizaci6n de las practicas abartivas. Los redactores del documento 
en cuesti6n se contrarucen conscientemente incurriendo en hipo
cresia legal. Se hace alarde de una imagen etica excelente que des
pues es embarronada con los hechos. 

- Resolucidn sobre la fecundacidn artificial in vivo e in vitro (1989). 
Por 10 que se refiere al contenido de este documento cabe desta

car las reservas manifestadas hacia la inseminaci6n in vitro y sus im
plicaciones tecnicas y humanas. Mantiene firme el principio de que 
la vida humana debe ser respetada desde el primer instante de la fe
cundaci6n del 6vulo por el espermatozoide. En el parrafo undeci
mo desaconseja incluso cualquier forma de maternidad encargada a 
los profesionales dellaboratorio. Pero no es coherente con los prin
cipios y se entrega al juego de la etica diplomatica reconociendo le-



C.l . IA BIOETICA COMO FENOMENO CULTURAL DE ACTUALIDAD 25 

galmente pricticas bioeticas con las que en principio no esta de 
acuerdo. El parrafo 11 es en este aspecto escandaloso por la forma 
de hacer el juego a la ley a costa de las exigencias eticas. AI que hace 
la ley se Ie aconseja tam bien para que haga la trampa. 

El parrafo F) del preambulo es otra sinrazon al tratar de esquivar 
irresponsablemente el bulto de las pricticas abortivas, que la bioeti
ca hace plenamente suyas como presuntamente aceptables. El pa
rrafo quinto suena bien, pero es tramposo. Suena bien porque reco
mienda que no se inseminen mas ovulos de los que se pretende im
plantar. Es tramposo porque deja la puerta abierta para inseminar 
ovulos a discrecion y tratar arbitrariamente a los llamados sobrantes. 
El parrafo octavo me recuerda las apotecas 0 expositorios junto al 
Taigetes en la antigua Grecia, donde eran abandonados los runos ra
cialmente defectuosos para que se murieran, dado que no se atre
vian a matarlos directamente. 

E n la presente resolucion se ordena que los embriones congela
dos, al termino de tres anos, sean descongelados para que se mue
ran. ~Donde? En las apotecas de las clirucas modernas donde se in
cineran diariamente los desechos humanos . 

Los defectos senalados quedan en alguna medida compensados 
en el articulo 17 de los principios de etica medica europea (1987). Alli se 
reivindica el derecho de todo buen galena a negarse a interverur en 
los procesos de reproduccion humana considerados eticamente 
sospechosos asi como a la realizacion de abortos. Esto significa el 
reconocimiento de la objecion de conciencia, pero no es suficiente. 
El respeto a la conciencia de unos no puede significar la autoriza
cion para que otros hagan con su vida y la de los demas 10 que les 
apetezca al margen de razones objetivas basadas en el valor funda
mental de la vida misma cualquiera que sea su calidad expresiva 0 

estado de desarrollo. 
A finales de 1995 el Consejo de Europa tenia listo un documento 

de caricter directivo sobre bioetica sobre el que la Presidencia del 
Consejo de Conferencias Episcopales de E uropa (CCEE) se pro
nuncio manifestando serios reparos de orden moral. 

Bien esta que el Consejo de E uropa sea sensible a las investiga
ciones biomedicas y que intente establecer directivas eticas comu
nes para proteger la vida humana en el campo de la biologia y de la 
medicina. El proyecto como tal solo puede ser objeto de felicita-
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cion. Pero el texto en cuestion, a juicio de la CCEE, presenta algu
nas lagunas importantes. 

Por ejemplo en 10 que se refiere ala proteccion de la vida humana 
embrional. 

La Nota de la CCEE censura el que un organismo como el Con
sejo de Europa sea incapaz de ponerse de acuerdo en algo tan ele
mental como es la defensa de la vida humana en los primeros mo
mentos de su existencia. Se reconoce la mejoria del texto en 10 que 
se refiere a las intervenciones sobre el genoma humano, las cuales 
solo se aceptan con fines preventivos, terapeuticos 0 de diagnosti
co, excluyendo en todos los casos cualquier intervencion en la con
ducta germinativa humana, sobre todo con objetivos eugenesicos. 
Pero se considera que tales restricciones no se hacen de forma del 
to do convincentes. 

El texto deberia excluir taxativamente las clonaciones humanas, 
afirmar el derecho de los profesionales de la sanidad a la clausula de 
conciencia y rechazar claramente la posibilidad de que la comunica
cion de datos geneticos pueda poner en desventaja a las personas 
que posean caracteristicas geneticas menos cualificadas. Por ejem
plo en orden a obtener un puesto de trabajo, seguro de vida 0 de in
capacidad laboral. 

- Convenio sobre los Derechos Humanos y fa Biomedicina (1997). 
El documento esta vertebrado sobre los avances espectaculares 

de la biologia y la medicina, la primacia del ser humano y el respeto a 
su dignidad. La bioetica es un asunto de biologia y medicina en cla
ve etica y juridica. Apunta a un concepto de bioetica en sentido es
tricto referido a las aplicaciones de los avances biomedicos. Un en
foque epistemologico de la bioetica en la linea mas clasicamente hu
manistica en el marco de la etica y de los derechos fundamentales de 
la persona humana en una sociedad libre y responsable. 

Consignada esta valiosisima aportacion epistemologica es obliga
do sefialar tambien algunos falios importantes. Siguiendo material
mente la ftlosofia de las Naciones Unidas, reafirma la presunta prio
ridad de la dignidad humana sobre la vida misma de las personas. Se 
invierten los terminos y se confunde las flores del almendro con el 
tronco y las raices del arbol sin cuya consistencia perenne mal se 
puede asegurar despues el respeto de las flores y de los frutos espe
rados. Sin necesidad de calentarse uno la cabeza pensando, pronto 
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se ve que la dignidad es una cualidad naturalmente inherente a la 
vida de cada persona concreta y no 10 contrario. La vida es el tronco 
con cuyo talado resulta imposible la aparicion misma y disfrute de la 
dignidad. 

En el articulo 4 se dice que «toda intervencion en el marco de la 
sanidad, comprendida la investigacion, debera efectuarse dentro del 
respeto a las normas y obligaciones profesionales, asi como a las 
normas de conducta aplicables a cada caso». 

Esta declaracion tan biensonante y diplomatica contiene una 
trampa. Y es que el cumplimiento escrupuloso de esas norm as ya 
existentes en muchos paises llevaria consigo la violacion automatica 
de la dignidad humana cuyo respeto se quiere garantizar. 

SegUn la mentalidad de los que redactaron el texto definitivo de la 
Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la vida, por ejemplo, se 
entendia de la vida de los ya nacidos con vistas a no interferir en los 
proyectos de legalizacion del aborto provocado ya existentes por 
aquellas calendas. El respeto de la vida del nascituro, presente ya en 
el seno materno, fue deliberadamente descartado. 

En la actualidad esta mentalidad se aplica con rigor logico al trato 
de los embriones humanos para fines de investigacion 0 en las tec
nicas de reproduccion in vitro. La mayoria de las normas existentes 
en los diversos paises dejan alguna puerta abierta para decidir sobre 
la vida de los embriones humanos dentro y fuera del seno materno. 
Lo cual se compagina mal con el respeto ala dignidad de la vida hu
mana naciente. 

Los articulos 5 y 6 sobre el consentimiento inJormado dejan implicita
mente abiertas las puertas al aborto solicitado ya la eutanasia a peti
cion del paciente. Se absolutiza la voluntad y decision de los pacien
tes como si los profesionales de las tecnicas biomedicas pudieran 
actuar con legitimidad etica por el mero hecho de contar con el con
sentimiento previo de sus potenciales clientes. Por otra parte, tra
tandose de discapacitados resulta sorprendente el que no se men
cione nunca a los padres como interpretes de la voluntad y de los in
tereses de los que no pueden decidir por si mismos. 

Al hablar de las pruebas predictivas en el articulo 12 se tiene la 
impresion de que el texto es tan ambiguo que deja las puertas abier
tas para las practicas abortivas selectivas y eugenesicas. Lo mismo 
cabe decir de las razones preventivas indicadas de forma generica en el 
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articulo 13. En el articulo 18,1 da por supuesto que las leyes publi
cas pueden permitir la experimentacion con embriones in vitro, 10 
cual se compagina mal con el respeto a la primada de la persona y 
de la digrudad humana, de 10 que el documento se precia tanto. Se 
aprecia sensibilidad etica y hasta buena voluntad, pero no se garanti
za suficientemente el respeto a la vida de los embriones humanos. 
Se omiten ademas cuestiones basicas relativas a las tecrucas de re
produccion human a artificial, la clonacion de seres humanos y pr:ic
ticas degenerativas de la procreacion humana de laboratorio. 

El presente documento, como colofon de los anteriores emana
dos del Consejo de Europa, es decepcionante. Nos hallamos ante 
un compromiso politico en el que se hacen declaraciones genericas 
de buena voluntad, pero dejando que, en la practica, los firmantes 
puedan seguir haciendo 10 que mas favorezca a sus intereses sin 
contravenir las proposiciones adoptadas previamente por los paises 
a los que representan. La etica se convierte asi en un as unto de con
sensos diplomaticos al margen de las razones. La deslumbrante neu
tralidad se traduce en afirmaciones grandilocuentes y ambiguas sus
ceptibles de ser interpretadas de multiples formas. De ahi el caracter 
politico y escaso valor practico de este documento 10. 

6. Valoraci6n critic a de la ley espanola de 1988 

Esta inspirada en 10 que llama «sensibilidad diferente, que confi
gura nuevos valores sociales y culturales cuantitativa y cualitativa
mente evaluados». Se habla de «afrontar la realidad presente desde 
un talante etico actualizado, elaborado sin eufemismos ru reservas». 
Rechaza las valoraciones abstractas y los principios preestablecidos 
sustentados «en falacias de diversa extraccion ideologica, religiosa, 

10 Cf. Niceto BLAzQUEZ, Bioitiea fUlldalJlental (Madrid 1996) p.197-215. Giovanna 
FRAVOLlNI , COllven:;:jolle JIIi diritti dell'lIolJlo e la biomedicilla: Aggiornamcnti Sociali 5 (1997) 
393-400. AA.VV. , EI COllvenio E "ropeo de Bioetira: Moralia 4 (1997) 397-460. Maria Luisa 01 

PI ETRO, Allalisi comparata delle leggi e degli OIientalJlenti nOl7l/ativi illlJlateria di feco llda'?!olle al1ificialc: 
Medicina e Morale (1993/ 1) 231 -282. Javier G AFO, ~Haci(J 1111 II/llndo feliZ? Problemas iticos de las 
IIl1evas temicas I~prodllctora.r hlllllallas (Madrid 1987) p.39-55. Para seguir el desarrollo de las le
gislaciones civiles al respecto en las diversas partes del mundo vease Bioethics Yearbook: los 
volumenes 2 y 4 (Boston 1989-1991; 1991 -1993). Las noticias de actualidad cientifica, insti
tucional y legislativa pueden seguirse en las revistas especiali zadas como JOllmal Ilitematiolial 
de Bioithiqlle (Lion), Medirilla e Morale (Milan) 0 Cllademos de Bioetica (Gali cia). 



C. 1 . lA BIOETICA COMO FENOMENO CULTURAL DE ACTUALIDAD 29 

politica, moral». Aboga por unos minimos eticos racionales acepta
dos e indispensables para proteger la dignidad propia de toda la so
ciedad. Se apoya en la llamada etica civil, entendiendo por tal «aquella 
cuya validez radica en una aceptacion de la realidad una vez que ha 
sido confrontada con criterios de racionalidad y procedencia y al 
servicio del interes general». H abla de la conveniencia, del pragma
tismo, del cons en so social y del caracter «mas orientativo que doc
trinab> y de lealtad a la Constitucion. E n suma, toda una parafernalia 
demagogica. La filoso fia de fondo en que se in spira esta mas cerca 
de los topicos de la demagogia politica y de las lindezas legalisticas 
que de la razonabilidad cientifica y etica. 

Adopta la denominacion de preembri6n como mero conglomerado 
de celulas disponibles durante 14 dias como material biologico de 
experimentacion. No hace ascos a la maternidad de a/qui/er. E n prin
cipio niega al hijo el derecho a conocer al padre genetico por mas 
que de su brazo a torcer en algun caso hipotetico. Admite la insemi
nacion despues de la muerte del varon concernido si media la vo
luntad testamentaria. Admite la investigacion sobre embriones hu
manos durante los primeros catorce dias de su vida embrional, asi 
como la donacion de embriones para realizar diagnosticos con fines 
terapeuticos y de inves tigacion. La unica condicion es que los do
nantes hagan su prestacion con la debida informacion, con libertad 
y sin conexion con el aborto. 

Prohibe la produccion de embriones para fines distintos de la 
procreacion 0 para la fabricacion de cosmeticos. Tambien admite la 
experimentacion con fetos no viab/es y autoriza las tecnicas de fecun
dacion artificial como medio de seleccion sexual. 

Segun un miembro de la comision encargada de elaborar el texto 
legislativo, el «conjunto del informe espanol es valioso y concuerda 
en muchos aspectos con los procedentes de otros paises». Analizan
do el documento minuciosamente a la luz de la razonabilidad, nues
tra impresion es la siguiente. E s verdad que coincide en muchos as
pectos, sobre to do en los mas negativos, con los informes de otros 
paises. Pero esto es un defecto y no un merito. Yo diria que de aquel 
informe surgio una de las normativas en materia de bioetica mas to
lerantes y progresistas en el peor sentido de la palabra. 

G lobalmente considerada, y teniendo en cuenta la filosofia de 
fondo en que esta inspirada, la manipulacion conceptual dellengua-
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je utilizado y las practicas biomedicas que encarece, podriamos de
cir que nos hallamos ante una estupenda normativa de practica ve
terinaria. El mismo miembro de la comision del informe acusa al 
documento de haberse procedido can una exagerada ce/eridad, de falta 
de did/ago interdiscip/inar y ausencia inexplicable de expertos en psico
logia. Y 10 que es mas grave: «El conjunto del informe produce una 
cierta impresion de que las tomas de posicion ya estaban previa
mente tomadas, y en algunos puntos concretos esta presente esa ti
pica mentalidad del momenta actual de que en Espana somos ahora 
los mas progresistas». 

Es ta acusacion va directamente al corazon de esa mentalidad eti
camente malsana que ha invadido el mundo del bioderecho. En 
bioetica se ha impuesto el imperio de la voluntad sobre la razon, de 
la satisfaccion de los deseos al margen de las razones objetivas, asi 
co mo del despotismo cientifico, tecnologico y legal sobre la vida 
humana en sus momentos mas criticos de indefension, cuales son el 
es tado embrional, de enfermedad, discapacitacion psiquica y prepa
racio n para la muerte. 

Por una parte todos los tiros apuntan contra el embrion humano 
(dentro 0 fuera del seno materno), los enfermos, los minusvalidos y 
moribundos. Por otra, se trata de satisfacer tecnicamente cualquier 
deseo de maternidad por irracional y desnaturalizado que pueda pa
recer. La voluntad suplanta a la razon y los sentimientos a las razo
nes. Las maravillosas tecnicas biomedicas son el instrumento ade
cuado para llevar a cabo la copernicana operacion etica. Esta es la 
mentalidad predominante en la mayor parte de las normativas vi
gentes en materia de bioetica II . 

7. El soporte cientifico de la bioetica 

Algunos piensan que la bioetica actual nacio en los campos de 
concentracion nazis con los experimentos biologicos realizados con 

II CONGRESO D E LOS DIPUTADOS: Info l711e de la Colt/ision especial de estlldio de la fecl/ndacion in 
vitro J' fa inJelllinacion altificial hl/manas (Madrid 1986). Javier GAFO, e Hacia 1m ""mdo feliZ? Pro
bleil/as eticos de las nllevas tCcnil<JS reprodllctoras hl/manas (Madrid 1987) p.39-55. A. REAGAN, The 
il7arnock Rep0/1 and ethical issl/es sllrrollnding hllman in[ertilityproblems: Studia Moralia 23 (1985/ 2) 
255-281. Fran~ois BRETON/Dominique THOL!VERNIN, .!Qlle I~)'es para el emb/ion?: Mundo 
Cientifico 163 (1995) 1026-1029. 
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los prisioneros y que se fueron extendiendo despues a todos aque-
1I0s que eran susceptibles de discriminacion racial. La eutanasia, la 
esterilizacion, el aborto y las experimentaciones cientificas con seres 
humanos con vistas a conseguir la calidad de vida, supuestamente 
concentrada en la raza aria, con la colaboracion de investigadores y 
medicos durante el tercer Reich, son pnicticas que se discuten y 
eventualmente se realizan legalmente en el ambito academico y 
marco institucional de la bioetica contemporanea. 

Terminada la segunda guerra mundial, era urgente salir al paso de 
tales abusos, recordando aquellos principios de etica universal capa
ces de garantizar el respeto a la vida y a la dignidad humana de todos 
los hombres y mujeres en todas las circunstancias, 10 mismo en la 
paz que en la guerra, de personas libres 0 sin libertad. Asi nacio la 
Declaracion Universal de los Derechos del Hombre de 1948, a la que siguio 
la Convencion de salvaguarda de los derechos del hombre y de las libertades fun
damentales de 1950. 

El periodo de la posguerra hasta la caida del muro de Berlin se 
ha caracterizado por la promo cion de los derechos del hombre 
desde la radicalidad del valor de cada vida human a en particular, 
aunque trampeando y burlando juridicamente la primada de la 
vida. Pero resulta paradojico el que las practicas que despertaron 
alarmantemente la sensibilidad par los derechos humanos funda
mentales, conculcados brutalmente por los nazis, sean ahora asu
midas arrogantemente por muchos teoricos y ejecutivos de la 
bioetica. Practicas que fueron condenadas como crimenes contra 
la humanidad por el tribunal de Nuremberg son ahora legalizadas 
y juridicamente protegidas por los Parlamentos contemparaneos 
en nombre del progreso. Dramatica paradoja de la que cabe dedu
cir una conclusion importante. Asi como las atrocidades nazis 
obligaron a realizar un esfuerzo de reflexion filosofica y etica, que 
desemboco en la codificacion de los derechos humanos funda
mentales, la bioetica deberia extender esa reflexion mas todavia 
dando lugar a una filosofia moral renovada en tomo a las investi
gaciones cientificas sobre la vida humana y la aplicacion de las mo
demas tecnicas biomedicas para el incremento de la calidad de 
vida, reflejada en la salud fisica y mental. Curiosamente, como ve
remos mas adelante, esa reflexion es sistematicamente rechazada 
por muchos ejecutivos de la bioetica actual optando cerrilmente 
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por la aplicacion de las nuevas tecnologias bio medicas al margen 
de cualquier co nsideracio n que no sea la eficacia tecnica y el ej erci
cio del poder del hombre sobre el hombre. 

E l progreso en la creacion y aplicacion de tecnologias biomedi
cas avan zadas ha sido el factor mis decisivo para la consolidacion 
de la bioetica. A titulo orientativo cabe des tacar los momentos 
siguientes . 

Durante el perfodo de la segunda guerra mundial se descubrieron 
los antibio ticos y se perfeccionaron notablemente las tecnicas qui
rlirgicas . Durante la decada de los anos cincuenta se desarrollaron 
los anticonceptivos quimicos, que dieron lugar a un cambio radical 
del ejercicio tradicional de la sexualidad humana, hasta el punto de 
poderse hablar durante la decada de los anos sesenta de una verda
dera revolucion sexual. Por aquelJa epoca de los anos cincuenta se con
solidaron igualmente las tecnicas de reanimacion de personas has ta 
en tonces condenadas a morir sin remedio a causa de accidentes de 
diversa n aturaleza. E mpieza a plantearse el problema de la reactiva
cio n de vidas al borde de la muerte segura y de la prolongacion clini
ca de aquellas o tras en es tado terminal. La rehabilitacion por reani
macio n empieza a contrarrestarse con las perspectivas de la eutana
sia activa indolora. E n 1959 nacio gloriosamente el primer nino 
belga co ncebido por inseminacion artificial simple. Los veinte anos 
siguientes se caracterizaron por la lucha febril contra la esterilidad 
femenina, que culmino en 1978 con un acontecimiento feliz linico 
en la historia de la civilizacion por nosotros conocida: el nacimiento 
de una preciosa nina en Inglaterra, llamada Louise Brown, mediante 
inseminacion in vitro con transferencia de embrion. Con este aconte
cimien to se abrio una nueva era para la reproduccion humana, co
nocida ya como la era de la p rocreatica. 

A todo esto hay que anadir el desarrollo de las tecnicas destinadas 
a los trasplantes de organos y tejidos humanos. lJltimamente se ha 
disparado la ingenierfa genetica, con la que se trata de co ntrolar a 
todo el ser humano partiendo del mapeo y la eventual manipulacion 
de los genes. T odas las maravillas y barbaridades posibles 0 imagi
nables de cara al futuro en es te campo es ti n contempladas en el ya 
celebre proyecto genoma, cuyo objetivo inmediato consiste en lle
gar al control radical de nuestro codigo genetico personal. Se trata 
de tocar directamente el valor etico fundamental, que es la vida hu-
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mana en el momento preciso en que es encendida. Asf las cosas, 
puede decirse que la humarudad ha entrado en una fase inaudita de 
su historia sobre la tierra. No tenemos constancia de que en el pas a
do se haya llegado a estar tan cerca de la frontera entre la nada, la 
vida y la muerte del hombre. 

Todo parece indicar que la etica debe recordar los limites natu
rales de la experimentaci6n cientffica, sobre todo con seres huma
nos . Nos va en ella el futuro del hombre. Las leyes reguladoras de 
las pricticas biomedicas se han multiplicado por doquier, pero hay 
que pasarlas por el tribunal de una etica objetivamente crftica mas 
alla de los consensos arbitrarios en los que suelen fundamentarse. 
Por otra parte, las instancias polfticas tienden a monopolizar el po
der efectivo de la ciencia y de la sanidad. La concentracion de las 
tecnicas biomedicas al servicio de causas polfticas nos devolverfa 
facilmente a la filosoffa nazi en la que se entronizo el mito de la 
ciencia experimental. El conocimiento cientffico deriva en domi
nio y manipulacion de la vida humana y las leyes tienden a legiti 
mar todo 10 que tecnicamente es factible alegando pretextos y 
pseudoargumentos de corte social. Los estudiosos mas objetivos e 
imparciales estan de acuerdo en exigir un mayor respeto para la 
etica en estos asuntos y que se defina el campo de acci6n propio de 
la bioetica como nueva disciplina dentro del contexto de la etica 
racional y de la teologia moral. 

Los datos cientfficos mas decisivos para la fundamentaci6n de la 
bioetica, centrada en la vida humana, se refieren al desarrollo de la 
biologfa celular y marupulaciones tecnicas del embri6n humano 
para fines procreativos, terapeuticos 0 de mera investigaci6n cientf
fica con sus correspondientes implicaciones comerciales y politicas. 
Es el ambito de la marupulacion genetica y de las tecrucas de repro
duccion humana de laboratorio, a las que se suman las tecrucas anti
conceptivas, castrativas, abortivas y eugenesicas. Para el ocaso de la 
vida se han desarrollado las tecrucas de rehabilitacion y manteru
miento, asi como las relativas ala eutanasia asistida y el suicidio, sin 
olvidar las tecrucas de experimentacion psicologica y trasplantacion 
de organos humanos, crioconservacion de embriones y clonacion 
ffsica. Con el mapeo del genoma humano y su eventual control so
cialla bioetica alcanzara el climax de fundamentacion cientffica con 
sus correspondientes repercusiones en la estructura social y profe-



34 P.I. ESTATUTO EPISTEMOLOGICO DE LA BIOETICA 

sional de las ciencias y profesiones de salud, desde la farmacologia 
hasta la organizacion de las instituciones sanitarias 12. 

8. Las fuentes de informacion para el estudio 
de la bioetica 

La principal fuente de informacion del publico en general, inclu
so de muchos de los que escriben y hablan de bioetica, son la prensa 
y los medios de comunicacion. Este hecho constituye una novedad 
importante y por ello necesita ser valorado con atencion. Tiene una 
ventaja grande en el sentido de que la opinion pub]jca puede ejercer 
una funcion positiva de control de eventuales abusos de la ciencia. 
Tiene la desventaja de que las informaciones biomedicas que nos 
llegan a traves de los medios de comunicacion suelen estar viciadas 
por el sensacionalismo, la superficialidad, la manipulacion y hasta 
por intereses ideologicos y comerciales. 

Los medios de comunicacion social han sido decisivos para la 
consolidacion de la bioetica como institucion social y siguen siendo-
10 para la consolidacion de los juicios morales acerca de las divers as 
tecnicas biomedicas en circulacion. Las noticias sobre la bioetica 
han de ser recibidas con mucho sentido critico y conocimiento de 
causa para no ser defraudados. Estas noticias no suelen ser tratadas 
con mas honestidad etica que otras menos importantes. Lo cual no 
significa que, en ocasiones, las opiniones vertidas en los medios de 
comunicacion no sean mas razonables que las expresadas en revis
tas y libros de alta divulgacion. Pero esto no es 10 predominante. 
Desde el punto de vista historico, la prensa y los medios de comuni
cacion son de gran valor para detectar al momenta 10 que esta suce
diendo en el campo de la bioetica. Pero despues hay que analizar los 
hechos con otros criterios distintos de los predominantes en los me
dia. De esos criterios tratamos en esta obra 13 . 

Para consultar provechosamente las fuente s bibliograficas para el 
estudio de la bioetica creemos que se ha de seguir un criterio his tori-

12 Sobre las bases cientfficas de la bioetica vease Luis Miguel P ASTOR G ARCiA, en Niceto 
BLAzQUEZ (O .P.), Bioitica jimdamellial (Madrid 1996) p.5-116. 

13 Cf. Mariella LOMBARDI RI CCI, l...f! clolla~olle: ellatto e il sigllificato: Rivista di T eologia Mo
rale 11 4 (1997/2) 211 -232. AA. VV. , EthiqJfe de la COIIlJJlllllicatioll biolllidicale: J o urnal Internatio
nal de Bioethique 4 (1997) 11 -99. 
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O A S! desde 1969, en que se habla ya abiertamente de fertilizacion c· , 
hurnana i~ vitro, hasta .1978, cuando .tiene lugar el trascen~ental 
contecinuento del naClmiento de Lowse Brown, las publicaclOnes 
~ue van apareciendo se caracterizan por las esperanzas y los temores 
que producen las tecnicas biomedicas avanzadas en el sector de la 
reproduccion humana. 

Con el nacimiento de Louise Brown se impuso la moral de los he
chos consumados. De la lectura de las fuentes bibliograficas de este pe
dodo, que va desde 1978 a 1984, uno saca la impresion de que todo 
10 que es tecnicamente factible ha de ser eticamente legitimado. Con 
condiciones, por supuesto, pero SIn que estas condiciones mengiien 
la presunta validez absoluta del principio. La moral es la moral de 
los hechos consumados. Primero se hacen las cosas y despues se 
piensa sobre ellas para justificarlas. Durante este periodo se destaca 
tam bien la prepotenCla de la vol un tad y de los deseos, que han de 
ser satisfechos a cualquier precio a contrapelo de las razones que 
eventualmente pudieran aducirse en contrario. El deseo de tener un 
hijo, por ejemplo, seria razon suficiente para recurrir a cualquier tec
nica de reproduccion humana para dade satisfaccion. Se da par su
puesto que los deseos no tienen que ser flltrados en la razon cuando 
la tecnologia puede colmados directamente. Durante este periodo 
las informaciones de prensa son cotejadas con la aparicion acelerada 
de estudios y comentarios de mayor calado en revistas de investiga
cion, de alta divulgacion y libros monograficos sobre los problemas 
biomedicos Y marales que con el desarrollo vertiginoso de las tecni
cas biomedicas se van planteando. 

En 1984 y 1987 se publicaron el Warnock Report britanico y la ins
trllccion vaticana Donum vitae respectivamente. El primero representa 
una iniciativa historica trascendental para la regulacion civil de las 
practicas biomedicas. En este documento se trazan las lineas maes
tras de las futuras legislaciones a escala mundial. El documento vati
cano significa la primera intervencion oficial del Magisterio de la Igle
sia sobre la bioetica tal como se la entiende actualmente. En estos dos 
documentos aparecen frente a frente dos posiciones eticas en conflic
to. La primera, inspirada Unica y exclusivamente en el utilitarismo 
protestante anglosajon. La segunda, en la ley natural como paradigma 
etico universal susceptible de ser aceptado par los no creyentes en el 
sentido trascendental de la vida humana y su relacion con el Creador. 
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El arsenal bibliografico producido en tomo a estos dos docu
mentos se caracteriza por la confrontacion cada vez mas explicita 
en torno a la vida humana. Para unos no es un valor absoluto que 
haya de ser incondicionalmente respetado. Para otros, toda vida hu
mana, incluso la mas debil y descualificada, es sagrada 0 intocable. 
Las disputas sobre la experimentacion con embriones humanos, las 
practicas abortivas, la reproduccion humana de laboratorio y la eu
tanasia parten de esos dos modos de considerar la vida humana 
como valor etico relativo 0 absoluto. En cualquier caso, los princi
pios eticos tienden a ser suplantados por leyes y reglamentaciones 
practicas inspiradas mas en el consenso democritico que en razones 
eticas propiamente dichas. 

Desde 1987 a 1995, en que aparece la enciclica Evangelium vitae de 
Juan Pablo II, la bibliografia sobre la bioetica se disparo al ritmo 
vertiginoso del desarrollo colo sal de las tecnologias aplicadas al 
campo biomedico. Entrados en el ano 2000, el mara ton bibliografi
co sobre cuestiones bioeticas resulta casi incontrolable. 

9. Las confesiones religiosas y las iglesias cristianas 
ante los retos de la bioetica 

La bioetica ha nacido y crece con gran independencia de las 
creencias religiosas tradicionales sobre el sentido de la vida y la 
muerte. Como veremos mas adelante, una de las caracteristicas de la 
nueva disciplina en los sectores actuales mas influyentes es la secula
rizaci6n 0 abstraccion de consideraciones religiosas 0 teologicas. 
Para muchos expertos la bioetica es un as unto de investigacion y 
tecnologia al servicio del progreso cientifico y de la mejora de la ca
lidad de la vida al margen de postulados 0 dogmas de fe relaciona
dos con Dios. 

La tematica considerada como monopolio de la bioetica no podia 
dejar indiferentes a las diversas confesiones religiosas, sobre todo 
cristianas. El desarrollo de las tecnicas biomedicas avanzadas llamo 
la atencion de ciertos teologos moralistas, quienes se dieron cuenta 
de que surgian nuevos problemas eticos de envergadura relaciona
dos con el trasplante de organos, el diagnostico prenatal, la experi-
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mentaci6n con seres humanos y la caza de los genes para revelar los 
secretos del ADN. 

Pero se tiene la impresi6n de que se ha impuesto y generalizado el 
criterio de los operadores y expertos bioeticistas que prescinden to
talmente de consideraciones inspiradas en la fe religiosa. Por otra 
parte, muchos autores creyentes, incluso cristianos, han quedado 
tan impresionados por el avance de las tecnicas biomedicas y la cul
tura dominante de inspiraci6n secular, que ponen entre parentesis 
sus convicciones religiosas y racionales sobre la vida cuando abor
dan los problemas de la bioetica. Por otra parte, los documentos 
oficiales de las instituciones religiosas a las que pertenecen, 0 no lie
gan al publico 0 resultan poco inteligibles por su estilo 0 forma de 
expresi6n, tan distinta frecuentemente de los generos literarios utili
zados en los medios de comunicaci6n social, los cuales estan exclu
sivamente diseiiados para canalizar la cultura secular. 

La bioetica, mas que unir, ha dividido a las diferentes confesiones 
religiosas y con frecuencia a los miembros de una misma confesi6n. 
Por 10 general, las confesiones protestantes anglosajonas no hac en 
ascos al pragmatismo tecno16gico y sentimental en materia de bio
etica. Un buen modelo referencial de esta postura es el Warnock Re
port. En las iglesias cristianas orientales la bioetica choca bastante 
con la tendencia al misticismo. Entre los moralistas cat6licos hay 
para todos los gustos. Desde los que piensan que hay que seguir ma
terialmente los dictados de la autoridad religiosa hasta los que tienen 
una estima minima del Magisterio oficial de la Iglesia, si es que 
no estan en abierto desacuerdo al tratar los temas bioeticos mas em
blematicos 14. 

10. EI impacto de la bioetica en el Magisterio de la Iglesia 

Los problemas que se plantean en la bioetica son esencialmente 
humanos y, por 10 mismo, caen por su propio peso en el ambito del 
Magisterio eclesial. Algunos de elios son verdaderamente novedo
sos. Ningun moralista de tiempos pasados imagin6, por ejemplo, 

14 Para seguir la marcha de la bioetica en las culturas marcadas par el hindllistllo, blldisJ1lo, 
islamis!!lo,jtidaistllo y eonfesiones p rotestalltes mas influyentes, asf como en eI ambito de las iglesias 
ortodoxas orientales, vease Bioethies Yearbook, voLl (Boston 1988-1990) y voL3 (1990-1992). 
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que algun dia la procreacion humana podria l1evarse a cabo fuera del 
cuerpo materna 0 de forma totalmente asexual 0 agamica. Han sur
gido problemas humanos muy serios, como iremos viendo, de los 
que ni el Magisterio eclesial ni nadie se habia ocupado seriamente en 
el pasado. 

Pero es igualmente cierto que muchos de los problemas morales 
y juridicos que se debaten ahora en la bioetica son tan viejos como 
la humanidad, sobre los cuales existia ya un cuerpo de doctrina ecle
sial solido antes de que irrumpiera la triunfante biotecnologia actual. 

La bioetica, en efecto, incluye en su campo de accion el abarto, la 
pen a de muerte, la eutanasia, la contracepcion y el control de natali
dad, la inseminacion artificial en todas sus formas, la esterilizacion y 
la investigacion cientifica con embriones humanos. Estas y otras 
practicas, directamente relacionadas con la salud y asumidas por la 
bioetica, han sido objeto de particular atencion en el Magisterio de 
la Iglesia desde siempre y de modo especial desde finales del si
glo XIX. Quienes pretenden hacer de la bioetica un arma arrojadiza 
contra la competencia del Magisterio en estas materias desfiguran el 
verdadero rostro de la bioetica y se pierden en discusiones esteriles, 
mas cercanas a la demagogia barata que a la investigacion cientifica 
y al verdadero progreso cientifico y humano. 

En 1998 existia ya un corpus doctrinal bien definido en el Magiste
rio de la Iglesia en materia de bioetica. Las piedras angulares de este 
edificio doctrinal son las siguientes: 

1) La Instruccion vaticana Donum vitae sobre el respeto de la 
vida humana naciente y la dignidad de la procreacion. Se trata de un 
documento nuclear en el que, por primera vez en la historia, el Ma
gisterio de la Iglesia afronta el tema de la bioetica en su significacion 
actual de una manera global, as{ como los problemas humanos sur
gidos de las practicas biomedicas mas avanzadas. Aparecida en 
1987, la Donum vitae se presenta como respuesta a algunas cuestio
nes de actualidad en el fascinante y polemico ambito de la bioetica. 

2) El Magisterio pontificio de Pio XII, Pablo VIy Juan Pablo II. Los 
numerosos discursos de Pio XII, dirigidos a medicos y personal sa
nitario, son considerados par algunos expertos como la prebioetica 
por razon de su contenido esencialmente bioetico en el sentido ac
tual y estricto de la palabra. Con ocasion del II Congreso Mundial de la 
Fertilidad y de la Esterilidad, celebrado en Napoles en mayo de 1956, 
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Pio XII utilizo por primera vez en la histaria del Magisterio la ex
presion Jecundacion artificial humana in vitro, que se adelanto a descalifi
car con prevision de futuro. Pablo VI publico la enciclica Humanae 
vitae en julio de 1968. En es te documento magisterial se acuna un 
concepto de paternidad responsable considerado moralmente incom
patible con el uso de anticonceptivos. Una cuestion que los bioeticistas 
actuales hacen totalmente suya en desafio constante con el Magiste
rio. Pablo VI no utiliza el termino bioetica, pero entra plenamente 
en su campo. Este documento puso abiertamente el dedo en una 
llaga muy sensible, por 10 que se ha convertido en uno de los docu
mentos del Magisterio que han suscitado mas polemica entre los 
moralistas contemporineos. Juan Pablo II ha entrado en liclia abier
ta con el toro de la bioetica has ta el punto de que puede hablarse ya 
de un corpus doctrinal exclusivamente suyo en materia de bioetica. 
No hay ningun tema esencial de esta c1isciplina que, de una u otra 
forma, no haya sido abordado par Juan Pablo II. Los dos documen
tos paradigmaticos de su pontificado, relacionados con la bioetica, 
ademas de numerosos c1iscursos especificos, son el nuevo Catecismo 
de la Iglesia Catolica, publicado en 1992, y la enciclica Evangelium vitae, 
publicada en 1995. E n el Catecismo no aparece el termino bioetica, 
pero son abordados explicitamente temas que la bioetica considera 
como suyos. Esos temas son en concreto: sexualidad, procreacion 
humana y contracepcion, tecnicas de procreacion artificial, aborto e 
intervenciones sobre los embriones humanos, experimentacion 
cientifica con seres humanos, salud, drogas, ecologia, trato de los 
animales, eutanasia, suiciclio y pena de muerte. 

En todas estas cuestiones, el Catecismo remite a la Donum vitae y 
con frecuencia apuntala la antropologia vitalista y personal alii c1ise
nada. E I caracter interpersonal de la bioetica es como el soporte antro
pologico y teologico que esta presente en la respuesta a cad a proble
ma concreto abordado en el Catecismo. 

La enciclica Evangelium vitae esta centrada en el valor y caricter in
violable de toda vida humana. Los temas abordados se refieren a los 
origenes rnismos de la vida, a su desarrollo y terminacion final. Des
de el abarto a la eutanasia, pasando par las tecnicas de reproduccion 
human a artificial, el Pontifice hace un repaso critico a la denornina
da cultura de la muerte, con una Hamada patetica a la razonabilidad y a 
la esperanza desde el respeto inconclicional a toda vida hu-
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mana amenazada, sobre todo la de los mas inocentes, debiles y 
desprotegidos. 

3) La bioi/ica en el magisterio episcopal Ademas del corpus de doctri 
na pontificia de bioetica, existe un corpus episcopal riquisimo, prove
niente de las conferencias episcopales y de obispos particulares. Son 
particularmente relevantes los documentos emanados de las confe
rencias episcopales del Reino Unido, de Australia, Canada, Francia 
e Italia. El Episcopado britanico tuvo que haberselas antes que na
die con la ftlosoffa del pionero Warnock Report. Primero, con suge
rencias para su redaccion y, despues, con criticas puntuales a los 
puntos mas sensibles del mismo 15. 

4) Carta de los Agentes de la Salud. Tratase de una guia 0 vademecum 
del Magisterio de la Iglesia, publicado en 1995 por el Consejo Ponti
ficio de la Pastoral para los Agentes Sanitarios. No es un codigo 
deontologico, 0 recuento de deberes como expresion de buena vo
luntad, sino una guia de naturaleza formativa para marcar las pautas 
concretas que los operadores sanitarios deben seguir en todos los 
campos de la bioetica desde los posicionamientos adoptados por el 
Magisterio de la Iglesia, en funcion de la dignidad de la persona y la 
sacralidad de la vida humana. La idea vertebral de este vademecum 
presupone una concepcion de la bioetica como servicio a la vida y la 
definicion del operador sanitario como ministro y promotor de la 
misma, en su procreacion, en la forma de vivirla y de morir. Al ope
rador sanitario se Ie recuerda como ha de comportarse en la praxis 
sanitaria y asistencial en las situaciones mas comprometidas relati
vas al engendrar la vida humana, la aventura del vivirla y morir con digni
dad sin llamar a la muerte, pero asumiendo con esperanza su cruda 
realidad. Queda asi brocheado en la practica todo el corpus doctrinal 
del Magisterio 16. 

l S La exposicion sistematica del Magisterio de la Iglesia en materia de b ioetica , tanto 
pontificio como episcopal , puede verse en mi obra Bioitica jUl/dall/en/al (Madrid 1996) 
p.217-350. Para lo s textos pontificios bisicos en espanol hasta 1996 vease tambien Augusto 
SARMIENTO, E I dOli de la vida. Texlos del Magis/etio de /a Iglesia sob/~ bioitica (Madrid 1997). E n 
es ta o bra se encuentran 14 documentos bio eticos de Pio X II , 9 de Pablo VI y 20 de Juan 
Pablo II. 

16 CONS EJ O PONTIFICIO DE LA P AST01V\l, PARA LOS AGENTES SAN ITARIOS, Carla de los 
Agfllles de /a Sallld (Madrid 1995) . 
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