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El legado del Papa Francisco 
El fallecido Pontífice logró abrir a la Iglesia Católica a una serie de temas hasta entonces poco abordados, e introdujo 

importantes cambios en la curia. 

1 papado de Jorge Mario Bergo- 
glio -quien ayer falleció a los 88 

años, tras graves problemas de 
salud- ciertamente tuvo caracte- 
rísticas muy especiales desde un 

comienzo. Fue desde luego el primer Papa 
latinoamericano; fue también el primer 
jesuita en detentar tal cargo; eligió para sí 
el nombre de Francisco -hasta entonces 
ningún Pontífice lo había utilizado- y su 
primer viaje fuera de Roma ya como Papa 

fue a la isla de Lampedusa (Italia), para vi- 
sibilizar el drama que viven los inmigran- 
tes. Todas señales que anticipaban que este 
papado, iniciado en marzo de 2013, tendría 
justamente características muy especiales. 

Francisco asumió su pontificado en un 
momento de crisis en la Iglesia. Su antece- 
sor, Benedicto XVI, renunció sorpresiva- 

mente al cargo, donde las críticas arrecia- 
ban por los gravísimos casos de abusos a 

   
   
   

menores por parte de sacerdotes. A la par, 
Francisco también se tuvo que hacer car- 

go de un nuevo contexto social y valórico, 
donde se esperaba con especial atención 
cuál sería su magisterio en relación con 
las personas homosexuales, los divorcia- 
dos y el rol que le daría a la mujer en los 
distintos estamentos de la Iglesia, entre 
otros aspectos. 

Francisco no escabulló ninguno de 
estos ámbitos. Los primeros años estu- 

vieron marcados sobre todo por su estilo 
particular de transmitir la importancia de 
un vivir austero así enfatizar el rol social 
del Evangelio, lo que naturalmente abrió 
fricciones con los sectores más tradicio- 
nalistas del catolicismo. Su segunda encí- 
clica, Laudato si (2015), en que aborda la 
importancia de cuidar la “casa común” y 

entra de lleno en fenómenos como el cam- 
bio climático, lo posicionaron en ámbitos 

que algunos consideraron como demasia- 
do “mundanos”. 

Su viaje apostólico a Chile (2018) fue 
claramente un parteaguas en su papado. 
Considerado un enorme traspié por una 
serie de frases desafortunadas que pare- 
cieron minimizar las denuncias de abusos 
a menores, luego de ello tomaría acciones 
muy decididas para abordar este drama. 

Hay quienes reprochan que el Papa 
argentino no haya avanzado más en sus 

ideas progresistas, pero sin duda abrió a 
la Iglesia a temas que difícilmente podrán 
ser dejados de lado. Crítico del matrimo- 
nio homosexual, dio un paso inédito al 
permitir las bendiciones de parejas del 
mismo sexo; su constante preocupación 
por la realidad de los inmigrantes pasó a 
ser un sello, e impulsó con fuerza la nueva 

Constitución Apostólica sobre la Curia Ro- 
mana, lo que introdujo cambios muy sig- 

nificativos en su funcionamiento y el rol 
que debe jugar en la sociedad. Entre otros 

cambios, la Comisión Pontificia para la 
Protección de los Menores pasó a formar 
parte de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe; los laicos adquirieron un papel 
más relevante en los estamentos de la Igle- 

sia, y el rol de las mujeres se potenció. 
Francisco se encargó también de con- 

formar el colegio cardenalicio más variado 
de la historia -más del 60% de los carde- 

nales electores fueron nombrados por él-, 
advirtiéndose mayor protagonismo de zo- 
nas del mundo antes con menor presen- 
cia, como es el caso de África y Oceanía. 
El gran tema en el próximo cónclave será 
determinar si se optará por continuar esta 
línea de mayor apertura -con sus aciertos 
y problemas- que abrió Francisco, o si se 

privilegiará a un Papa que vuelva a un ca- 
risma más tradicional. 

CARTAS 

DICHOS DE LUIS INFANTE 

SEÑOR DIRECTOR: 

En su edición del 20 de abril, citan al director del 

Servicio de Salud Metropolitana Norte, Luis In- 

fante Barros, quien acusó a “la cultura institucio- 

nal del Hospital San José, que recurre a la prensa 

como una forma de distorsionar y de impedir 

que haya orden interno. Son intervenciones pre- 

meditadas. Hay abogados premeditados (sic), 
hay periodistas comprados, todo eso lotenemos 

identificado, pero no nos distrae”. En la misma 
nota se especifica que fue una afirmación sin 

pruebas. 

Exigimos que el señor Infante rectifique sus 
dichos sobre los periodistas o que entregue los 

antecedentes ante los organismos de ética gre- 

miales. 

Rodrigo Mundaca 

Presidente Consejo Metropolitano 

Colegio de Periodistas 

  

MUERTE DEL PAPA FRANCISCO 

SEÑOR DIRECTOR: 
Con la muerte del Papa Francisco, la Iglesia 

pierde a un líder profundamente humano, sen- 

cillo y carismático. Un hombre que nunca aspiró 

al Papado, pero que asumió el trono de San Pe- 
dro con humildad y vocación. 

El próximo cónclave enfrenta una responsa- 
bilidad histórica: elegir a un pontífice con un re- 

novado plan de evangelización. La Iglesia atra- 

viesa tiempos difíciles, marcados por la pérdida 
de fieles y el avance de discursos que buscan 

desacreditar su relevancia. En un mundo pola- 

rizado, donde tanto las élites como los outsi- 
ders han debilitado la fe, es urgente recuperar 
el mensaje espiritual y social del cristianismo. 

Que la esperanza y el valor de lo trascendente 

no se pierdan entre el ruido de nuestro tiempo. 

José Riquelme Brondi 

PAPADO Y COMUNICACIONES 

SEÑOR DIRECTOR: 

Ante la muerte del Papa se ha oído de todo. Qué 

mal le ha hecho a la comprensión del Papado la 

hiperconectividad en la que vivimos. En la Edad 

Media nadie sabía, muchas veces, quien era el 

Papa, y sin embargo se rezaba por él. Ahora pa- 

recemos equipos de fútbol: unos hinchas de él, 

otros detractores. 

La unidad de la Iglesia, que asegura el Pontifica- 

do, no viene por la gestión, sino por la misión de 

Pedro. 

Pablo G. Maillet A. 

  

PAPA FRANCISCO 

SEÑOR DIRECTOR: 

Con la noticia del fallecimiento del Papa Fran- 

cisco, se cierra una etapa profundamente signifi- 

cativa en la historia reciente de la Iglesia Católica. 

Jorge Mario Bergoglio no solo fue el primer Papa 

latinoamericano, sino también un líder que desa- 

fió con humildad, coraje y ternura muchas de las 

estructuras tradicionales del poder eclesiástico. 

Desde su elección en 2013, Francisco imprimió 

a su pontificado un sello de cercanía, sencillez 

y compromiso social. Eligió llamarse como el 

santo de los pobres, San Francisco de Asís, y fue 

coherente con ese nombre hasta el final. Prefirió 

la austeridad en sus gestos y en su vida diaria, y 

no dudó en incomodar a muchos al poner en el 

centro de su mensaje a los descartados, los mi- 

grantes, los enfermos y los pobres. 

Fue un pastor antes que un príncipe. Se es- 

forzó por abrir puertas más que levantar muros, 

promoviendo el diálogo interreligioso, la frater- 

nidad universal y una mirada más compasiva 

hacia quienes han sido históricamente excluidos 

ojuzgados, como las personas LGBTIQ+ o los di- 
vorciados vueltos a casar. Su encíclica Laudato sí' 

marcó un hito al colocar la crisis ecológica como 

una preocupación moral y espiritual, recordándo- 

nos que el grito de la tierra es también el grito de 

los pobres. 

Por supuesto, su Papado no estuvo exento de 

tensiones internas, resistencias y contradiccio- 

nes. Pero sulegado es indeleble: nos recordó que 

la fe debe estar al servicio de la justicia, la paz y la 

misericordia. En un mundo marcado por el indivi- 

dualismo y la indiferencia, Francisco nos habló de 

ternura, de encuentro, de una Iglesia “hospital de 

campaña”. 

Despedimos a un hombre que supo mirar con 

ojos de Evangelio. Que su mensaje no muera con 
él, sino que inspire generaciones. 

Nicolás Fernández 

PERMISOLOGÍA Y EL RIESGO DE 
RETROCEDER 

SEÑOR DIRECTOR: 

Resulta fundamental reflexionar sobre el pro- 

yecto de ley conocido como “permisología” 
(Boletín N' 16.566-03), que propone agilizar la 
tramitación de permisos sectoriales en Chile. La 

iniciativa sostiene que los procedimientos ac- 

tuales, en particular los asociados al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), consti- 
tuyen trabas burocráticas para el desarrollo eco- 

nómico del país. Sin embargo, esta visión omite 

una realidad evidente: muchos de los retrasos 

responden a deficiencias técnicas en los proyec- 

tos presentados por los propios titulares. 

Si bien la iniciativa busca modernizar y agilizar 

las autorizaciones sectoriales, ello no debe ir en 

desmedro del rigor en la evaluación de impacto 

ambiental, instrumento preventivo esencial para 

anticiparse a eventuales daños significativos al 

medioambiente. Esto cobra especial relevancia 

en Chile, país altamente vulnerable al cambio cli- 

mático y uno de los 34 hotspots de biodiversidad 
anivel mundial. 

El principio de no regresión ambiental estable- 

ce que no deben adoptarse medidas que debili- 

ten el nivel de protección ambiental alcanzado. 

En este sentido, es pertinente ampliar la discu- 

sión a la necesidad de fortalecer la instituciona- 

lidad ambiental de nuestro país y sus instrumen- 

tos de gestión, promoviendo, por ejemplo, una 

mayor injerencia de los gobiernos regionales y 

municipalidades en la evaluación ambiental, con 

miras a avanzar también en descentralización. 

Promover una economía sostenible implica 

adoptar políticas públicas que integren la protec- 

ción ambiental como un componente esencial 

del desarrollo económico y resiliente frente a los 

desafíos climáticos actuales. 

Claudia Soto Acuña 
Geógrafa, magíster en 

Planificación Territorial Rural 

  

LOS ENFERMOS QUE NO ESTAMOS 
VIENDO 

SEÑOR DIRECTOR: 

Las muertes por leucemia en Chile han aumen- 

tado en 50% en las últimas dos décadas. En 
2024 casi 900 personas han fallecido a causa de 

esta enfermedad, tales así que tiene la tasa más 

alta de mortalidad de este cáncer entre 2022 y 
2024 (Deis). Seis de cada diez de ellos son ma- 
yores de 60 años. 

Esta enfermedad está incorporada en el GES 

desde 2007. La cantidad de personas ingresa- 
das alas prestaciones GES también han aumen- 

tado en 45% en los últimos cinco años, con 2.175 
prestaciones realizadas en 2024 relacionadas a 

leucemia (Superintendencia de Salud). 

Es decir que tenemos más enfermos y más 
fallecidos por este cáncer. Sin embargo, poco 

hablamos de esta enfermedad. La ciudadanía no 
tiene idea de los síntomas alos que tiene que es- 

tar alerta ante sospechas, perdiendo tiempo en 

el diagnóstico precoz. 

Pero hay otro problema mayor: no hay tanta 

variedad de tratamientos (solo quimioterapia) la 

cual muchos pacientes por su avanzada edad, 

no resisten. Son los pacientes quienes más re- 
sienten la falta de oferta a tratamientos, pero 

también sus familias, quienes deben cuidarlos, 

disminuyendo en ocasiones su presupuesto fa- 
miliar con las consecuencias que eso conlleva. 

Teniendo en cuenta que la esperanza de vida 
va enaumento, es momento de abrir la discusión 

y visibilizar esta enfermedad con un solo fin: me- 

jorar el tiempo y calidad de vida de los pacientes. 

Christine Rojas H., Pilar León Maldonado, 
Karen Escobar Brito, Sebastián Ewoldt 
Hematólogos Hospital Gustavo Fricke 
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