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Los profesores del Iilstituto de Estudios Teol6gicos de launiversidad 
Cat6lica de Temuco nos alegramos de poder ofrecer esta publicaci6n como servicio - 
a la teologia y a la Iglesia. Ella misma es el resultado del trabajo y la investigaci6n 
realizada durante el aiio, como contribuci6n a la celebraci6n del cuarenta aniversario 
de la promulgaci6n de la Constituci6n L~inzert Gerztiil~iz del Concilio Vaticano 11. 

A cuarenta aiios de su promulgaci6n nos ha parecido oportuno recoger 
el mod0 como esta Constituci6n del Vaticano I1 algunas de sus afirmaciones han 
marcado el caminar de la Iglesia. En esto se ha querido tener en especial consideraci6n 
la vida y misi6n de las Iglesias diocesanas del sur de Chile. 

Hemos sido conscientes de que la dinBmica de recepci6n de los 
documentos conciliares impone hop mirar algunos de sus aspectos biblico - teol6gicos 
y estudiarlos con mayor profundidad. 

Hemos querido tener en consideraci6n que cada aspect0 estudiado 
debe vincularse con el conjunto de la enseiianza del Concilio, teniendo en cuenta la 
integridad de sus textos, sus conexiones; asi como el espiritu renovador de la vida 
cristiana y de la Iglesia que se impuso en el Vaticano 11. 

Queremos manifestar nuestra gratitud a 10s profesores Joaquin Silva 
Soler, Doctor en Teologia DogmBtica 11 profesor de la Facultad de Teologia de la 
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Pablo Palet Araneda, profesor de Religi6n 
y Licenciado en Ciencias Religiosas, Director de Docencia delauniversidad Cat6lica 
de Temuco, Ronaldo MuEoz, Doctor en Teologia Dogmitica y profesor del Instituto, 
11 a Juan Leonelli, Licenciado en Teologia y Director del Instituto de Estudios 
Teol6gicos de la Universidad Cat6lica de Temuco. Por su generosa y oportuna 
colaboraci6n en la evaluacidn y calificaci6n de nuestros articulos. 
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IIMPORTANCIA ACTUAL DE LOS TErvWS BIBLICOS: 
REINO, PUEBLO DE DIOS Y CUERPO DE CRISTO EN 

LA LUMEN GENTIUM 

I. INTRODUCCION 

El Concilio Vaticano 11 ha devuelto sin duda la Biblia a1 Pueblo de 
Dios. Despu6s de largos afios de alejamiento, sospecha y prohibici611, la 
recomendaci6n de "facilitar a todos 10s fieles el acceso a la Sagrada Escritura" (Dei 
Verbuiiz no 22) ha descubierto a 10s cat6licos un tesoro que durante muchos afios 
habia permanecido enterrado. Ademis, el Concilio se hizo eco de 10s grandes 
problemas biblicos en el Bmbito cat6lico de mediados del siglo XX. En el capitulo V 
de la Constituci6n Dei Verbum (DV 17-20) se encuentra el planteamiento, la 
comprensi6n la valoraci6n del Nuevo Testamento como testimonio perenne de la 
Palabra de Dios. El testimonio es la categon'a teol6gica de la Dei Verbzri7z cuando 
presenta la relaci6n entre Jesucristo y 10s Evangelios, entre la Palabra que se hizo 
came la Palabra que se hizo libro. 

Cuentan 10s historiadores, que cuando se anunci6 el Vaticano 11, el 25 
de enero de 1959,los problemas biblicos m h  candentes del mundo cat6lico estaban 
concentrados en el Nuevo Testamento, y mis concretamente en 10s Evangelios. De 
alli que el ikfoninrm del Santo Oficio del 20 de junio de 1961 sobre la "historicidad 
de 10s Evangelios", la puesta en el indice de la Vie de Jeslis de J. STEINMAW (26 
dejunio de 1961), y lafamosapol6micaromana de 10s af~os 1960 - 1962 tenfan como 
centro neurilgico 10s evangelios. En este ambiente tenso y pesimista se abri6 el 
Concilio. En aquellas circunstancias era dificil imaginar que se pudiera llegar a una 
tranquilidad de jnimos y una clarificaci6n de conceptos que diera como resultado el 
actual capitulo V de la Dei lkrblin~. Elaborado por un equipo de especialistas que 
trabaj6 como gupo aut6nomo a1 interior de la Comisi6n Doctrinal, este capitulo 
result6 una miniatura perfecta de lo que ha de ser una introducci6n critico-teol6gica 
a1 Nuevo Testamento. El relator del capitulo fue el franciscano belga Bedas Rigaux, 



ofm. Colaboraron como peritos: Ch. bfoeller,A. Prignon, K. Rahner, S. Ramirez, 11 J. 
Ratzinger, con Philipps como coordinador del conjunto. 

En esta monogafia voy a r e f e h e  acerca del papel que cumple la Sagada 
Escrih~ra en un documento netamente eclesiol6~co como es la Lunzerz Gerztiu~i~. El 
tema bibiico no estB centrado precisamente en este Documento, sino en otro, coino lo 
hemos seiialado: Dei Verb~mz. A1 tratarse de elucidar el rol de la Biblia en la Lumen 
Gentiunz, hay que seiidar que encontramos temas que tienen que ver con 10s que nos 
presenta la Biblia, pero donde mis conviene hacer referencia son en 10s temas b%licos 
acerca de la Iglesia. Este no es un tema nuevo, sino que lo encontramos en todos 10s 
manuales de eclesiologia, per0 no siempre ha sido hien destacado, y como sucede con 
temas que son muy tratado, pronto pierden su sipificado real y quedan en el olvido. 

11. LA RELACION IGLESW - REIN0 

En el capitulo I no 5 de la Lumen Gentium encontramos enunciado este 
principio. Antes de ver lo que entiende el Concilio con esto es uecesario hacer una 
pequeiia exposici6n hist6rica del concept0 de Reino de Dios, tanto en e lh t iguo;  como 
en el Nuevo Testamento. 

1. El  Reino de Dios en el Antiguo Testamento 

En el Antiguo Testamento encontramos con mucha frecuencia la idea 
de Dios como rey, de 'iahveh que reina. S610 mis tarde, en 10s escritos mks cercanos 
a1 Nuevo Testamento, aparece la f6rmula abstracta nzalkut Yaizivelz (reino de Yahveh), 
pero sin que cambie el significado.,Se trata siempre de indicar la acci6n poderosa de 
Dios; el hecho de su dominio soberano. Los textos bfblicos no pretenden referirse a 
un temtorio ni a una muchedumbre de personas sujetas a un rey. S610 raras veces 
aparece en primer piano el imbito en que reina el Seiiorl . Por eso; mis que pol. 
nuestro t imino reino, la expresi6n hebrea (nzalkut ) 1' la versi6n correspondiente 

' El Lema del Reina de Dios ha sido muy estudiado sobre todo en 10s tratados de Cristologia. Fuera 

de las voces de 10s diccionarios citemos algunos autores: R. Schnackenburg, Reino )! reinado de 

Dios , Madrid 1970: 1. Bonsinren, I1 regilo di Dio, Paoline, 1959: 1. Bright, The Kiitgdo,n of God, 

Nerv York 1953: 0. Kmer, El rrino de Dios boy, Madrid 1963. 





instaurarse sobre las ruinas de 10s imperios hurnanos (Dan 2,31-45). El sirnbolo de 
una figura humana, que viene en las nubes del cielo, sirve para e\~ocarlo, por contraste 
con las bestias que representan a 10s poderes politicos de aci abajo (Dan 7,143.13). 
Su venida i r i  acompariada de un juicio, despuis de lo cual su realeza seri dada para 
siempre a1 pueblo de 10s santos del Altisimo (Dan 7,14.26-27)J . 

En el Antiguo Israel el rey, a diferencia de otros pueblos, no es divinizado. 
Todos son conscientes de que el verdadero rep de Israel es Yahveh (cfr. lSam 8,7; 
12,12). El rep no es un ser divino, sino que estk, coma todo el pueblo, sujeto a la ley 
j1 a la alianza, conforme a ella debe regular su vida y su actuaci6u (Dt 17,lX-20). 
Cuando no es fiel, el profeta interviene para acusarlo denunciarlo (2Sam 12,l-15; 
Is 7; Jer 22,lO-30). La funci6n del rey es doble: debe asegurar la paz con 10s demis 
pueblos y debe implantar la justicia y el derecho para defender a 10s oprimidos y 
desvalidos. Desgraciadamente la monarquia en Israel Judi, salvo honrosas 
excepciones, fue un fracaso en esta doble tarea (Ez 34; lSam 8,lO-18). Ante este 
fracaso se da la promesa del reinado universal de Dios sobre todas las naciones (Zac 
14,9; Is 24,23). Para llevar a cabo este reinado de Dios se valdd de su Ungido (Ciisto), 
que es el futuro rey del linaje de David (Jer 23,5-6; Is 11) que implantari la justicia y 
el derecho defendiendo a1 oprimido (Is 9; 11; 29,20; 61,lss). 

2. El Reino de Dios en el Nuevo Testamento 

Seghn la Constituci6n Dogmitica sobre la Iglesia, "Jeshs dio comienzo 
a la Iglesiapredicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino deDios prometido 
desde siglos en la Escritura" (LG 5), cita las palabras de Jeshs pronunciadas en 
Marcos: "Porprle el tienzpo estk czlrizplido, g se acercrj el reino rle Dios" (Ivlc 1,15; 
cfr. Ivlt 4,17). 

El Nuevo Testamento, especialmente 10s Sin6pticosj , est8 lleno de 

Para una mayor profundizaci6n sobre el tema ver R. Schnackenburg, Reino y reinado de Dios, 3-62. 

5 La palabra Basileia aparece 162 veces en el Nuevo Testamento, disnibuidos de la siguiente manera: 55 veces 

en hlateo: 20 en blarcos; 46 en Lucas y 5 en Juan: el resto distribuidos n otios tertos neotestamentarios. Como 

se puede apreciar en la estadistica, el reino de Dios o reino de los cielos como seiiala mateo es un tema clave en 

la predicaci6n de Jeslis, sobre tado en el primer esangelio. Para la frecuencia de la palabra Reino en el Nueeo 

Teslamento, ver R. h'lorgenthder. Ilb~scl~afzesStatistikdesne~r~eston~enriichen. Zurich-Frankfurt am Main 1958, 

67 -157, que se basa en la ed. 21 de Nestle-Aland. 





Reilzo de 10s cieios" (Mt 4,17). Mateo pone en boca de Juan Bautista estas mismas 
palabras (Mt 3,2), per0 mientras el liltimo profeta del Antiguo Testamento anuncia el 
Reino en el desierto de Judea, en suelo judio, Jeslis lo hari en Cafamalin, lugar abierto 
a todos 10s pueblos. El Reino fue confiado en primer lugar a Israel. Los judios 
esperaban el Reino, an Reino de justicia y paz en el que renaceIfa la esperanza de 10s 
pobres, en el que 10s oprimidos sedan liberados, en el que cesaria todo sufrimiento 
(Sal72) estuvo siempre viva en el coraz6n del pueblo. Con la llegada de Jeslis, 10s 
destinatarios del Reino ya no serin 10s israelitas, que recbazan a1 Mesias, sino todos 
aquellos hombres y mujeres que acojan este anuncio y se conviertan a Dios. 

En el evangelio de Mateo, el misterio del reinado de Dios anunciado 
por Jeslis se va desvelando a travis de sus enseiianzas y paribolas 11 se va haciendo 
presente a travis de sus milagros. Justo despuis del anuncio de Jesfis, Mateo nos 
propone una larga catequesis sobre c6mo buscar y acoger el reinado de Dios, que no 
se funda en el esfuerzo humano, sino en la fuerza ofrecida gratuitamente por Dios. Es 
el llamado "seim6n de la montafia" (Mt 5-7). Mis adelante, para explicar el misterio 
del Reino, Jeslis emplea el lenguaje de las paribolas (Mt 13). No trata de definir lo 
que es el Reino, sino s610 de evocarlo: el Reino es algo que esti en crecimiento como 
la semilla, que madnra siempre que se lo permita el terreno (Mt 13,l-9) 11 crece de 
una forma irresistible, sin que el hombre tenga que empeiiarse en ello (Mt 13,3 1-33). 
El segador estari vigilante para no perder ninguna espiga de trigo (Mt 13,24-30). 
Habla finalmente del Reino como de un tesoro para 10s que lo acogen (h?t 13,4446). 

Este reinado de Dios anunciado y evocado por Jeslis se hace presente 
en sus milagros, especialmente en sus exorcismos p en sus sanaciones, que revelan 
quiin es 61 y descubren la misi6n que viene a cumplir: establecer entre 10s hombres y 
mujeres el Reino de 10s Cielos (Mt 8-9). Lapersonaque es transfigurada en su mismo 
cuerpo, liberada del dolor, de las enfermedades y de la muerte comprende, por el 
gesto liberador del Seiior, que el Reino es Buena Noticia y que, de alguna manera, ya 
esti presente. Jeslis envia a sus discipulos a difundir su mensaje (Mt 10). Reciben el 
encargo de anunciar la cercania del Reino con palabras y con signos, es decir, de 
compartir su rnisi6n. Para ello, habrin de vivircomo lo hacia Jeslis: siempre en camino 
y con la confianza puesta en Dios, que cuida de ellos. 

J. Sobrino propone tres vias para entender la realidad primera p 6ltima 
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b) Lapraxis de Jeszis 

En esta segunda via se analizan 10s signos que realiz6 Jeshs de Nazaret, 
tanto explicitos (milagros, exorcismos, acogida de pecadores) como implicitos 
(comidas), sin ol\lidarlas paribolas. En todos estos signos no estuvo ausente el tema 
central de su predicaci6n que 61 comunicaba y aprovechaba para dar una ensefianza. 
Cristo es entendido desde el Padre y desde el Reino. Por eso es importante conocer la 
vida concreta de Jeshs a partir de su humildad y de su propia historia humanal? . LO 
han hecho algunos te6logos anglo~ajoues~~ . 

Para comprender el Reino de Dios que proclama Jesks hay que examinar 
en 10s evaugelios, seglin J. Moltmann cuatro cosas: las paribolas como enseiianzas 
del Reino, las curaciones como milagros del Reino, "las comidas con 'pecadores 1' 
publicanos', marginados sociales acogidos en el Reino", y las bienaventuranzas como 
ley fundamental del ReinoI4 . 

c) Los desti~~atarios 

El Reino se ilumina desde sus destinatarios, que son 10s pobres, 
aludidos en la primera bienaventuranza (bit 5,3 y par.). Es el camino que siguen 
las cristologias de la liberacibn, escritas "desde 10s que estin abajo" (J.I. Gonzilez 

weme, 12 Cfr. Ch. Duquoc, Crisroiogia, Sigeme, Salamanca 1985: 1.1. Gonzilez Faus, La liueva hun~al~idad, SL, 

Salamanca 1987: R. Fdbris, Jeshs de Nozarer, Sixueme, Salamanca 1987; 1. h'loltmann, Ei Dios cr-uc$cado. 
Sigueme, Salamanca 1975: E. Schillebeeckx, Jesiis. Historia de un viaieenre, Cristiandad, Madrid 1981. 

'3 Cfr. C. Bomltamm, Jesiis de h'azaret, Sixueme, Salamanca 1977: H. Braun, Jesiis, el honibre de ~\'azarer)* su 

rientpo, Sigueme, Salamanca 1975; J.D. Crossan, Jesiis 18ida de irn carnpesb1o jirdio, Barcelona 1991: J. Gnilka, 
Jesrisde h'azarer. ilierlsaje e i~isroria, Herder, Barcelona 1993: H.CI. Kee, iQiripudentossaberdelJesiis hisrdrico.9, 

El Almendro, C6rdova 199% G. Theissen, Sociologia del ntovbsiento de Jesris, Sal Terrae, Santander 1979; \\I. 

Trilling, Jes~is g 10s yrobiemos de ar hisroricidod, Herder, Barcelona 1970. 

I' No podemos referimos a csda una de ella por su amplitud g escaparia a la esigido en este miculo. Cfr. J. 
hloltmann, Crisropnra nosor!os ho)'.Trolta, Madrid 1997, pp. 15-21. Se puede consultartambiCn algunos miculos 

importantes: J. R. Busto Saiz, "El mensaje de Jeslis: forma y contenido", en Reserin Bt3licn. Ei Jesiis I~isrdrico, n" 

28, \'erbo Divino. Estella 2000, pp. 15-24: R. Aguirre, '%I Jeslis hist6rico a la luz de la esCgesis reciente", en 
Igiesia i4vo n"210, Valencia, 2000. 
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sino la realizaci6n de un mod0 de vida evangilico; en el fondo es un cambio de 
\~aloraci6n 11 de valores. 

e) Recorzocer el derecho delpobre 

Los pobres son 10s destinatarios del Evangeliolg . A ellos se le predica 
la buena noticia que proclama la liberaci6n de todos aquellos que viven en la 
indigencia. Seglin Lucas, Jeslis inicia sn ministerio pliblico con una proclamaci6n 
solemne, teniendo como base lo anunciado por el profeta Isaias. Con esto, deja en 
claro que vino a anunciar la buelia nueva a 10s pobres (cfr. LC 4,lS). 

El Reino no es para 10s poderosos sino para 10s desposeidos. El Reino 
prometido y esperado que proclama Jesds es inseparable del pueblo de Dios reunido 
y congregado y de una creaci6n radicalmente nueva o de un mundo de justicia y paz 
definitivos. El Reino que proclama Jeslis da la salvaci6n a1 pueblo 1' acaba cou sus 
sufrimientos. Es la inupci6n de la soberania de Dios en el mundo. Es personal y 
social, ataiie sobre todo a 10s pobres y es escatol6gic0, actual p venidero. Seglin R. 
Bultmann, el Reino de Dios predicado por Jeslis "significa el gobiemo de Dios que 
pone fin a1 actual curso del mundo, que aniquila todo lo que se opone a Dios, todo lo 
satinico bajo cuyo mundo se debate ahora el mundo, y con ello, poniendo fin a toda 
estrechez y a todo sufrimiento, trae la salvaci6n a1 pueblo de Dios, que aguarda el 
cumplimiento de las predicaciones de 10s profetas"Z0 . El Reino es "un nuevo orden 
del mundo en el que Dios es todo en todas las cosas"?' . Por eso es "Buena Noticia" 
para todos, especialmente para 10s pobres y marginados. 

f) Respoilde u 10s deseosprofundos de 10s honzbres 

El Reiuo de Dios responde tambiin a 10s deseos profundos del hombre, 

'9 Cfr. I. Ellacuria, "Pobres" en C. Floristin )'J.J.Tama)'o (eds.), Coriceptos fia~dans~rn1esdePnrro~-a/, Cristiandad. 
Madrid 1983. pp. 786-802; R. Fabris. Opcidrlpor lospobres en iu Biblia, Verbo Divino, Estella 1991; L. Lois. 
Opcidrr por 10s pobres, lepala, Madrid 1986; I. Sobrino "0pci6n par lor pobres", en Floristin y 1.1. Tamayo 

(eds.), Concept~~s Ft~ndante~iraies del crisiiar~ismo. Trotta, hladrid 1993, pp. 880-897. 
lo R. Bultrnann, Teoiogia del h'l~evo Tesiarne~~fo. Sigueme 1981, p.42. 

L. Boff. Eclesiogitiesis. Las contsflidndes de base i-iri~seniarr la iglesia, Sal Terrae, Santander 1979, p. 83. 





omnipotencia, es decir, castigo a 10s malos p premio a 10s buenos, Jesfis en cambio 
acentlia la misericordia y la patemidad de este Dios rey. Por tanto; el Dios del reino 
es un padre que pone todo su poder a1 ser~licio de 10s hombres, e invita a ellos a crew 
un mundo de verdaderos hermanos. Por lo mismo, el Dios del Reino viene a perdonar 
pecados, es decir. a transfonnar 10s corazones de 10s hombres 11 a llamarlos a su 
seguimieuto. 

Jeslis anunciael Reino deDios como obra del Padre. El es el protagonista, 
ya que es su amor, su intimidad la que esti ofreciendo a 10s hombres en la persona de 
su Hijo Jeslis. Este anuncio se convierte en "buena noticia", que exige un proceso de 
con\lersi6n para entrar en la dinimica del amor de Dios. Jeslis no s61o hace un anuncio 
del Reino, sino que lo hace presente en su vida, en su actuar como ya hemos seiialado. 

3. Reino de Dios e Iglesia 

El Concilio Vaticano I1 describe a la Iglesia como el misterio de Cristo. 
En ella se realiza el "etemo plan del Padre, manifestado en Jesucristo, de llevar a la 
humanidad a su gloria etema". La Iglesia es, por tanto, una anticipaci6n en el espacio 
p el tiempo del mundo venidero. Ella esti en el mundo, pero no es del mundo. Su 
esencia y su misi6n deben ser entendidas a la luz del reino presente en ella: pero 
orientado a la transformaci6n y salvaci6n de la creaci6n entera. La Iglesia es 
contemplada en su funci6n de "declaral- el curiiplinziento de este plan secl-eto, 
escor~dido desde todos 10s siglos en Dios" (Col 1,115; Ef 3,3-9; 1Cor 2,G-lo), que no 
es otro que el reino de Dios. 

A lo largo de la historia se han dado dos tesis incompletas relativas a la 
relaci6n entre el Reino de Dios y la Iglesia. La primera sostiene que la Iglesia no 
tiene ninguna relaci6n con el Rein023 . La segunda identifica Iglesia y Reino, en el 
seutido de  que Jesils decret6 institucionalmente la existencia de la Iglesia. 

nEl luterano H.S. Reimarus (1694-1768) fueel primeroen afirmarqueJesds no tuvo intenci6n de estableceruna 
iglesia sino restablecer el reino de David. Esta ha sido la t6nica especialmente de 10s protestantes, haciendo 

famosa la frasede Lois).: 'IJesbs anunci6 el Reino y lo que Ileg6 fue la Iglesia".AsiH. Conzelmann, Bultmann )' 
E. Kiisemann, 
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triple forma: a) Prociamar mediante la palabra y el sacramento que el Reino de Dios 
ha venido en la persona de Jeslis de Nazaret; b) nzosn-ar con la propia vida que el 
Reino de Dios esti presente y operative en el mundo; c) Irlvitnl. a la sociedad eutera 
a transformarse de acuerdo con 10s principios bisicos del reino inminente: justicia, 
paz, hermandad, solidaidad y derechos humanos?8 . Esto es un elemento constitutive 
de la proclamaci6n del evangelio, puesto que la meta liltima del Reino es la 
transformaci6n de la creaci6n entera y la Iglesia debe entender sn misi6n a1 servicio 
del Reino inminente?g . 

Como conclusi6n digamos que la Iglesia no es el Reino de Dios en la 
tierra como lo a f i a b a n  algunos rnanuales de dogmitica antes del Concilio Vaticano 
II. Si asi fuera, entonces no tendria ninauna necesidad de refonna institutional. La - 
misi6n de la Iglesia es seni r  a1 Reino: y no ocupar su lngar. Para que la Iglesia esti  a1 
servicio del Reino debe prestar atenci6n a1 Jeslis hist6rico que predica el Reino; debe . A 

estar a1 servicio del Reino. Por tanto, la evangelizaci6n y toda la acci6n pastoral debe 
ser concebida como servicio a1 Reino. Es la acci6n central de la Iglesia que interpela 
y descubre el seutido de la fe, que crea couciencia de que 10s seres humanos son hijos 
de Dios y que fomentan la creaci6n de comunidades cristianas. En una palabra, la 
Iglesia no tiene caricter absoluto sino relacional (con el Reino), puede 1' debe ser 
juzgada (el Reino es jnicio) y no debe predicarse a sf misma, sino que esti llamada a 
hacer lo que hizo Jestis de Nazaret. 

111. LA IGLESW PUEBLO DE DIOS 

El Concilio Vaticano 11, una vez establecido el caricter mistirico de 
la Iglesia en el capitulo primer0 de la constituci6n Lztlizelz Geizti~tnz, ha escogido el 
titulo de Pueblo de Dios como el m L  apto para definir el misterio de la Iglesia y 
como encabezamiento de todo el capitulo segundo de esa constituci6n. Asi cul- 
mina el desarrollo teol6gic0, tauto protestante como cat6lic0, qne desde la dicada 
de 10s aiios cuarenta se centra en este titulo como el que mejor expresa la indole de 
la Iglesia3O. Es ademis un concept0 eclesiol6gico con amplias resonancias biblicas, 

Cfr. 1. Fuellenbach, "Reino de Dios", en Latourelle-Fisichella, Diccionario de ieologia, p. 1126. 

" Cfr. R, AlcBrian, Cntholicisnni. Geffre Chapman, Londes 1981, p. 717. 

lo Cfr. 0. Semmelroth. "LaIglesia, nuevo pueblo de Dios", en G. Barahna, aim., La Igiesia dei I'aricano II, eol. 

I. Juan Flor. Editor, Barcelona 1966. pp. 451-465. 
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resenrado casi exclusivamente a Israel, y el gdyi~iz por e'tlznos, aplicado a 10s pueblos 
de la tierra o pueblos gentiles. 

El tirmino lads en la versi6n de 10s LXX designa casi exclusivamente 
a1 pueblo de Israel en su significado teol6gico de pueblo de Dios3" mientras que 
para destacar su entidad i t ~ c a  y politics, la versi6n griega echa mano preferentemente 

~ - . - 
del vocablo de'~nos, j1 de la forma plural itl~ne* para designar a 10s pueblos paganos. 
El significado de lads se concentra, en la realidad teol6gica de Israel, es decir, en - 
cuanto constituye una comuni6n de miembros vinculados entre sipor lazos de Orden 
religioso, basados en unaintervenci6n de Dios por la que iste queda tambi6n vinculado 
a esta unidad hist6rica-biol6gica de raza y de pueblo como Padre Seiior de esta 
gran familia, unida por vinculos de sangre y de elecci6n divina. 

Israel no es simplemente un pueblo entre tantos otros de la tierra, sino 
el pueblo elegido y congregado por el mismo Yahveh de las diversas lribus n6madas 
y desprovistos todavia de or,oanizaci6n nacional, para que se constitupa en una unidad 
de pueblo y de naci6n, es decir. se convierte en el Pueblo de Dios (cfr. Lv 26,12; Ex 
6,7). Israel ha sido elegido por Dios para que se convierta en propiedad personal de 
Yahveh entre todos 10s pueblos (Ex 19,5; Dt 14,2). Es unpueblo consagado aYahveh 
su Dios, es decir, Dios lo ha elegido para que sea el pueblo de su propiedad personal 
entre todos 10s pueblos que hay sobre la faz de la tierra (Dt 7,6; Dt 26,lX; 4,20). 
Israel es un pueblo consagrado a Dios, es decir, un "pueblo santo" (Dt 7,6; 14,221; 
26,lS-19; Nm 16,3; Sal 148,14); un pueblo escogido porYahveh para serportador de 
la esperanza del mundo en la realizaci6n del proyecto de Dios. Israel, por tanto, es un 
pueblo misionero que no tiene una especial significaci6n hist6rica. Su misi6n estriba 
en contribliir a la realizaci6n del designio divino sobre el mundo. 

El fundamento, pues, de esta elecci6n no son 10s miritos propios de 
Israel (Dt 7,7; 9,5-6), sino linicamente aquel designio libre de Dios (Dt 4,37; 7,G; 
142) que tiene su filtima explicaci6n, de una parte, en la predilecci6n de Dios con 10s 
israelitas (Dt 7,X), remonthdose mis hacia el pasado, en el amor de Dios a sus pa- 

Cfr. un buen articulo sobre el concepto de "Pueblo de Dios" en el Antiguo Testamento, lo encontramos en, 

A. horeno, "El Pueblo de Dios en el Antiguo Testamento", en Teolob.iog I&, 1-2, Santidgo 1985, pp. 5-29. 





ixodo, nuevo peregrinar hacia la patria definitiva, nuevo triunfo del 
Rey mesiinico ...); 

4. Tendri como Patria el universo entero recreado ("nnos cielos 
nuevos una tierra nueva": Is 65,17), en donde se realizari la 
unidad de todos 10s elegidos y la felicidad y la paz paradisiacas: 
0 s  2,20; Is 65,17-25); 

5. Todos 10s pueblos, cnyos labios serin purificados, podrin alabar a 
Dios en su propia lengua (Sof 3,9), recobrindose asi la unidad 
espiritual de 10s orfgenes (Gin 11,l-9); 

6. El nuevo Pueblo mesiinico ser i  una nuem comunidad sacerdo- 
tal, que ofreceri a Dios un culto agradable y universal (Is 61,6; 
IvIal 1 , l l ) .  

2. Pueblo de Dios en el Nuevo Testamento 

La comunidad cristiana primitiva tuvo conciencia de ser ella la 
continuaci6n legitima del Pueblo Dios veterotestamentario. Israel encuentra su 
plenitud en la Iglesia, que es el nuevo Pueblo en el que se curnplen todas las 
promesas y esperanzas que alentaron a1 antiguo Israel. Hasta 141 veces aparece 
en el Nuevo Testamento el tQmino "pueblo"35 referido a la comunidad fundada 
por Jeslis. Se trata del nuevo pueblo que ha hecho surgir el Padre por la obra 
redentora del Seiior resucitado, mediante la acci6n del Espiritn S a n t ~ ~ ~  . Nuevo 
Pueblo en el que ya no hay griego ni romauo, siervo o libre, hombre o mujer 
(Gil 3,38). Todos cuantos aceptan a Cristo pueden pertenecer a este Pueblo de 
Dios y heredar las promesas dela  salvaci6n (Rom 4,13ss). "La diferencia (entre 
el antiguo y el nuevo pueblo) tiende especialmente a1 hecho de que con la venida 
de Dios mismo como jefe reiigioso de 10s hombres, 10s bienes prometidos a1 
Pueblo de Dios se revelan nada menos que patrimoniales 'dei Pueblo de Dios'. 

35 Cfr. R. h'lorgenthaler, op. cit. p. 200. 
36 P x a  un estudio m$ completo del tema Pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. ver, M.A. Ferrando, "El 

Pueblo de Dios seglin el Nue~~oTestamento", en Tealogin)' i'ida, Santiago 1985, pp. 31-43. 





nueva pertenencia a Dios es un elemellto esencial en el nuevo Pueblo de Dios. 
Con esto se afirma tamhiin que el nuevo Pueblo de Dios tiene elementos comunes 
con el pueblo de la Antigua Alianza. Pero no se identifica ya mis  con un pueblo 
en su realidad biol6gica-histbrica, sino que es nna nueva creac ih ,  un pueblo 
elegido de entre muchos pueblos. Judios y gentiles, en cuanto miembros de este 
pueblo, y una vez que ban sido marcados y sellados con el nombre de Cristo en el 
bautismo, quedan plenamente equiparados en el seno del pueblo de Dios en la 
Nueva Alianza. 

Lanovedad de este pueblo s610 seri bien entendida si a un mismo tiempo 
queda garantizada la continuidad de la historia de la salvaci6n. El que Dios haya 
escogido un nnevo pueblo no significa que se haya retirado de su Alianza con Israel 
o haya anulado las promesas ratificadas en esa misma Alianza. Israel ha sido infiel a 
las promesas. Sin embargo, la descendencia carnal de Abrahin participa todavia de 
las promesas. El residuo santo de Israel se fusiona con 10s creyentes de la gentilidad 
en una fratemidad cristiana. 

En 10s escritos neotestamentarios, la comunidad cristiana se nos 
preseuta con las siguientes caracteristicas, que la configuran como el nuevo Pueblo 
de Dios: 

1. Una comunidad de elegidos por Dios en su Hijo Jestis (1Pe 2,9-10; 
Ef 2,3s). 

2. Depositaria de las promesas mesiinicas (2Cor 1,20). 
3. El nuevo y verdadero Israel (Rom 9,6; Jn 1,47; Gil3,6-11). 
4. Reunido por una "nueva alianza" (Mc 14,24; lCor 11,25). 
5. La "Iglesia de Cristo" (Rom 16,16; cfr. LG 9). 
6. Que participa de su dignidad y misi6n sacerdotal (Ap 1,6; 5,9-10; 

1Pe 2,9-10). 

Los valores de la Iglesia como Pueblo de Dios: a) un valor teol6gico: la 
Iglesia es "Pueblo de Dios"; b) un valor antropol6gico: la Iglesia "Pueblo de hombres"; 
c) Valor hist6rico: La Iglesia "Pueblo en marcha"; d) valor ecumtkico: La Iglesia 
"Pueblo de encuentro". 





a la presentaci6n de la Jerarquia. Evidentemente, lo que el Concilio pretendia era que 
la Iglesia como pueblo de Dios es previa a la dimensi6n jerkquica, en cuanto que la 
.jerarquia se da dentro del pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Por otro lado, se 
pretende mostrar que la Iglesia es la realizaci6n del designio de Dios. El Concilio 
privilegia esta imagen porque quiere hablar de la Iglesia en cuanto que esti presente 
en la historia de la sdvaci6n, porque la quiere presentar como comunidad de hombres 
responsables ante 10s otros pueblos que la rodean y porque quiere verla en su caricter 
de peregrinante hacia la patria definitivaq . 

El Concilio (LG 9) es consciente de que "en todo tiempo 5' en todas las 
naciones es acepto a Dios el quele teme y practica lajusticia" (Act 10,15). Quiso, sin 
embargo, santificar y salvar a 10s hombres formando un pueblo que le conociera de 
verdad y le sirviera santamente (LG 9). Este pueblo mesiinico, que tiene como cabeza 
a Cristo, "aunque de hecho no abarque a todos 10s hombres, y m& de una vez aparezca 
como una pequefia grey. es sin embargo, germen riquisimo de unidad, de esperanza y 
de salvaci6n para todo el ginero humano. Constituido por Cristo para ser una 
comunidad de vida, de unidad y de verdad, es asumido tambiin por 61 como 
instrumento de la redenci6n de todos y es enviado a todo el mundo como luz del 
mundo y s d  de la tiel~a" (LG 9). 

La idea de pueblo de Dios espresa con suficiente claridad la comunidad 
entre Israel p la Iglesia; describe el caricter de historicidad de la Iglesia; contribuye 
a superar toda forma de individualismo y subjetivismo; contiene un alto valor 
antropol6gico ("pueblo mesiinico": LG 9); indica a la Iglesia como pueblo entre 10s 
pueblos; sirve para aclarar la dignidad comlin de todos 10s cristianos (cfr. LG 32); 
hace posible una articulaci6n mis  adecuada entre Iglesia universal e Iglesias 
paiticulares; ayuda a comprender mejor 10s diversos modos de pertenencia a la linica 
Iglesia. 

L6gicamente, lo mismo que todas las nociones e imigenes, tampoco la 

" El concepto "Pueblo de Dios" ha venido a ocupar su verdadero lugar mu). recientemente en la eclesiologia 

cat6lica. "Es cieflo que la liturgia nunca habia dejado de invocar la bendicion de Dior "sobre el pueblo", pero 

"pueblo" no era una categoria apreciable del pensamiento teol6gico" (M. A. Felrando, "el Pueblo de Dios seglin 

el Nuevo Testamento". 33. 
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segundo tirmino. Por su parte, la Eclesiologia de Pueblo de Dios determina la realidad 
de la Iglesia a partir de conceptos como pueblo de la alianza, historia de la salvaci6n, 
historicidad y escatologia; subraya la dimensi6n social y cornunitaria de la sdvacibn, 
el sacerdocio comlin, la iguddad de todos 10s creyentes, la misidn en la relaci6n 
Iglesia-mundod6 

El concept0 de Pueblo de Dios tuvo el miiito indudable de ayudar a 10s 
cristianos en la autoconciencia renovada que madur6 la Iglesia en el Vaticano 11. En 
el posconcilio algunos han lamentado un cierto uso impropio de la misma, debido 
entre otras cosas a sugestiones politicas y colectivistas: algunos se inclinaban mis 
bien hacia su caricter popular. Sin duda que el desarrollo de una Eclesiologia del 
Pueblo de Dios ha encontrado en la situaci6n Latinoamericana nuevos impulsos de 
la mano de Medellin (1968). Uno de 10s impulsores de la eclesiologia latinoamericana: 
A. Quiroz Maga5a, dice: "Pueblo de Dios es una de las categorias biblicas mis 
queridas"l7 . Pero a1 que le debemos m h  en este campo latinoamericano es a Leonardo 
Boff, que ha reflesionado sobre el nacimiento de un nuevo modelo de Iglesia basado 
en el fendmeno de las comunidades eclesiales de base p en la afirmaci6n de "la 
Iglesia a partir de 10s pobres"48 . La lucha de la teologia de la liberaci6n por una 
Iglesia y una Teologia que asuma en su reflexi6n y en su acci6n el sufrimiento y la 
suerte de las empobrecidas masas populares de Latinoamirica, por UII lado, y las 
medidas tomadas por el Magisterio, por otro, son espresi6n de profundas discusiones 
acerca de la tarea de la Iglesia en el mundo y en la sociedad que se han dado cita en 
la noci6n "Pueblo de Dios", traducida en la forma de "Iglesia del pueblo", "Iglesia de 
10s pobres". Leonardo Boff habla del pueblo en el sentido de "clase desprivilegiadas"; 

'6Ambas Eclesiologias pueden apelar a la Escritura, a IaTradicibn y a los textos conciliares. Para mis de?alles 

ver, S. Madrigal, ibricarro 11: Re,ne,nbranzn y nchraliiacibri. Esq~rentas porn trrta Eclesioiogin, Sal Terrae, 

Santnnder 2002. pp.246-270. 
"A. Quiroz. "Eclesiologia en la Teologia de la liberacibn", en I. Ellacuria-J. Sobrino, hfysrerir~a libemrionis 11, 

Madrid 1990, pp. 253-272, cita 263; tambiCn del mismo autor, Eciesinlogin en In Teologia de la liberacibn, 

Salamanca 1983; C.hl. Galli, "La recepcidn latinoamen'cana de la teologia conciliar del Pueblo de Dios", en 

dfedeell61 86 (1996), pp. 70-119. 

'8La expresi6n "Iglesia de 10s pobres" fue nna eapresi6n acuiiada por el papa Juan XXIII, seg6n A. Morin, "La 

Iglesia de 10s pobres", en AA.VV., in Iglesiir dei Serior Alglrrios ospecros Iloy , CELAh'I. Colombia 1983, pp. 
211-237, la espresiiin "Iglesia de 10s pobres" fue lanzada por Juan XXIII el 11-9-1962: "La Iglesia s presenta 

como ella es y quiere ser: la Iglesia de todos; pero, hoy m8s que nunca, como la Iglesia de 10s pobres". 
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dos centros de una elipse. Se puede conceder que cuerpo de Cristo y ser "en Cristo" 
(GBI 3,26-29) es la forma madura de enteuder la Iglesia; ahora bien, en un sentido 
que s6lo fundamenta 11 posibilita la idea de Pueblo de Dios: la descendencia de 
A b r a h W  . De esta valoraci6n no se sigue que cuerpo de Cristo (o cuerpo mistico 
de Cristo) sea garante hnico del misterio de la Iglesia, mientras pueblo de Dios aboque 
irremisiblemente a una pirdida de inferioridad, a una depauperaci6n del misterio 
eclesial y, en definitiva; a una reducci6n sociol6gica de la Eclesiologia. 

Ahora bien, desde la noci6n de Pueblo de Dios, iqu6 se ha aportado a la 
reflexi6n teol6gica? en primer lugar, un estudio mucho mis biblico de la Iglesia y un 
planteamiento mucho mis biblico e hist6rico de la Eclesiologia~2 . La noci6n de - 
Pueblo de Dios constitupe el coraz6n del replanteamiento del problema del origen de 
la Iglesia en la perspectiva de Lumen Gentium 5: el misterio de la Iglesia se manifiesta . 

en su fnndaci6n. Por otro lado, se ponen en juego las categon'as biblicas de Reino, de 
Alianza, de 10s Doce; la Cena, como fundamento de la Iglesia, s610 se entiende desde 
la alianza, la elecci6n y la Pascua. A la luz de esta liltima reflex& teol6gica, la 
categon'a de Pueblo de Dios goza con toda verdad del rango de categon'a eclesiol6gica 
"fundamental" en el sentido de "fundacional". 

Por tanto, reconocer la prioridad del pueblo de Dios no es rechazar la 
estructura jerirquica de la Iglesia; "se han'a mucha luz si se distinguieran estos tres 
momentos en la realidad social de la Iglesia: Pueblo de Dios - Iglesia cat6lica como 
'sociedad jerarquizada' - comuilidad e Iglesia local. 'Pueblo de Dios' viene a dar 
figura comunitaria y forma social a la sal~raci6n; podria decirse que es la categoria 
central de la Eclesiologia como 'sociologia teol6gica', la condici6n de posibilidad 
para que la Eclesiologiasearealmente 'Teologia de laiglesia' y no pura jerarcologia"5" 

A modo de conclusi6n digamos que el concept0 "Pueblo de Dios" ocup6 
uu puesto importante en la comunidad primitiva de Jerusal6n y esto porque tuvo que 

" 1. Roloff, Die Kirrlle i ~ n  Ncrrerl Tesrarnenr, Gottingen 1993. pp. 86-143. 
" Basta con ver 10s trdbdjos de A. Ant6n, io Igiesia de C!bro. Ei Isrnei de ia i'ieja y de la A'ueea Aiia,ria, 
h'ladrid 1977; y C. Lohfink, h i g l e s i a  qfre Jesiis qrrcria. Bilbao 1985; mmbien, G. Lohfink, ll'oa~ braucht Gorr 

die Kirci~e? Tlteologie des I'olkes Gorres, Freiburz 1998. 

"S. hladrigal, l'nricnno 11, p. 259. 
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para el que no sen'a una imagen o metifora entre otras sino aute'ntica definici6n de la 
Iglesiaj7 . 

Esta descripci6n de la Iglesia, existente desde San Pablo y utilizada por 
el Vaticano 11 (LG 7), es una de las mis importantes y ricas para designar a la Iglesia, 
posee un claro contenido cristol6gico p espiritual, resulta vilida para todo tiempo. 
Como sabemos, Pio XI1 lleg6 a decir en 1943 en la ilf)irtici Corporis que no hay 
nada mejor para desiguar a la Iglesia. Lo ciesto es que el adjetivo de rilistico no es de 
san Pablo, el cual presenta a la Iglesia simplemente como "cuerpo de Cristo". 

1. Cuerpo de Cristo en San Pablo 

La Iglesia como "Cuerpo de Cristo es uno de 10s temas principales de 
las cartas de la cautividad"j8 y "ocupa un puesto central y s i ~ e  para designar el 
objeto mismo de la redenci6nnj9 . San Pablo us6 esta metifora para significar de 
alglin mod0 el ser de la Iglesia: aunque es muy posible que debajo de su doctrina se 
encuentre la idea del cuerpo del Seiior, presente en la Eucaristia. A la hora de hablar 
de la imagen del cuerpo en san Pablo, hemos de distinguir las grandes castas de las 
cartas de la cautividad. En Romanos 12 y en Primera de Corintio 12, el punto que se 
subraya, como dice Dulles60 , es la relaci6n, la interdependencia de 10s miembros de 
la comunidad local entre si. Todavia no se alude a Cristo como cabeza y, menos alin, 
a1 Espiritu Santo como alma. En Efesios y Colosense, por el contrario, se pone el 
acento en Cristo como cabeza p en la subordinaci6n a 61 de la totalidad de la Iglesia. 

Para uosotros, el cuerpo es esencialmente el elemento fisico del hombre 
por oposici6n a1 alma. En cambio, para 10s semitas, el "cuerpo" era mis bien el 
conjunto de la persona humana en cuanto que se manifiesta y actfia. En este sentido 
ntiliza Pablo el t imino  en cuesti6n. Ser cuespo de Cristo quiere decir pertenecerle, 

G. Philips, Lu Iglesia y s r r  mislerio, Barcelona 1968.98~~. 
Benoit, Corps, Ti le clpler$me dotis les Epiirrs de la capri~,iti, ee F3 63 (1956), p. 5. 

59 ID., Ibid., 19. 

MA. Dulles, iliodeios de la Igirsia. Smtander 3975,53. 





(1Cor 12,26ss). De este modo, se pone el fundamento de la caridad: "Vzlestra cal.irlad 
sea sinjir~ginziei1to; detestaildo el nial, adhiri!rzdoos a1 bierz; anici~ldoos corclialniente 
10s rllzos n 10s otros; estililarido eiz rizds cada urio a 10s atlas" (Rom 12,9ss; cfr. lCor 
12,28-13,13). Y de la misma doctiina del cuerpo mistico nace la doctrina sobre 10s 
carismas dados a sus miembros por el Espiritu (1Cor 12,4-11). 

Son las cartas a 10s Efesios y a 10s Colosenses las que, a1 hablar del 
cuerpo de Cristo, lo presentan como cabeza de la Iglesia. De esta cabeza desciende 
todo el influjo vital a 10s miembros (cfr. Ef 4,15-16). Cristo es cabeza de la Iglesia 
porque en 61 reside la plenitud: "sonletid todo bnjo sus pies g le corzstitcr)6 cabeza 
supreriza de la Iglesia, qrle es srl crlerpo, la plenitzld del qrle lo lleria todo en todo" 
(Ef 1,22). "Porqrle en e'l reside toda la plenitud de la divinidad corporalnzente, y 
uosotros alcarizdis la plelzitr~d erz e'l, qlre es la cabezn de todo prirlcipado de toda 
potestad" (Col2,9-10). De Cristo desciende, por tanto, como de la cabeza, toda la 
vida de 10s miembros de la Iglesia. 

Segfin San Pablo, la insercibn en el cuerpo de Cristo larealiza elEspiritu. 
Es en el bautismo donde el cristiano se reviste de Cristo (GB13,27; Ef 4,24; Col3,lO; 
Rom 13,14). Por el bautismo del agua y del Espiritu, el cristiano se deja imradir por 
el Espiritu que mana del cuerpo resucitado del Seiiofi3 . Yen la medida en que el 
Espiritu inserta el cristianismo en Cristo, nace su cuerpo, "en qrlierz (Crisro) t6Ua 
edijicacidr~ bien trabada se eleva hasta fonizar un tenlplo santo eri el Seiiol; en jcikeri 
tanibi!~~ r?~osotros con ellos estdis siendo edijicados, para ser iizorada de Dios ell el 
Espiritrr" (Ef 2,21-22)a . El cuerpo que de aqui nace es un cuerpo estructurado por 
el mismo Cristo, pues 61 mismo dio a unos ser ap6stoles; a otros profetas; a otros 
evangelizadores; a otros, pastores p maestros, para el recto ordenamiento de 10s santos 
en orden alas funciones del ministerio para la edificaci6n del Cuerpo de Cristo, hasta 
que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, 
a1 estatuto del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo (Ef 4,11-13). 

La Iglesia, pues, como cuerpo de Cristo, esti configurada por nna 
estructura ordenada fundamentalmente a la comunicacidn de una vida, la vida cle 

63 Cfr. P. Faynel, La Igiesia I, p.105. 

@Para un comentaria de este texto, eer H. Schlier, La Ca~ia a 10s Ejesios, Sfgueme, Salamanca 1991, pp. 187- 

190, sobre todo el excursus, pp. 117-126. 





visible, comunicando mediante ella la verdad la gracia a todos. Mas la sociedad 
provista de sus 6rganos jerirquicos y el Cuerpo mistico de Cristo, la asamblea \risible 

la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con 10s bieiles 
celestiales; no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que mis bien 
forman una realidad compleja que esti integada de un elemento bumano y otro 
divino" (LC 8,l). 

La teologia de la Iglesia como cuerpo de Cristo fue desarrollada sobre 
todo por el Papa Pio XII, en la enciclica Mystici corpoi-is (1943). Con esta teolo,' -lase 
pretendia superar superar la idea de la Iglesia como mera sociedad extema y visible 
sin m b  referencia a su naturaleza profunda, que es de orden mistico y espiritual68 . 
En el mismo sentido el Concilio Vaticano IS recoge tambiin la rica teologia eclesial 
del cuerpo de Cristo (LC 7), para deducir de ahi que la Iglesia es visible y espiritual 
a un tiempo, de manera que su naturaleza profunda no se agota con la sola idea de 
sociedad perfecta (LC S), sino que su destino en el mundo es el mismo que el de 
Cristo, su cabeza: "Como Cristo realizb la obra de la redenci6n en pobreza 11 
persecucibn, de igual modo la Iglesia esti destinada a recorrer el misrno camino a fin 
de comunicar 10s frutos de la salvaci6n a 10s hombres" (LC 8). De esta manera se 
acaba con el triunfalismo eclesial, y se abre el camino a una eclesiologia mis 
evangilica p mis enraizada en las realidades terrestres. 

Sin embargo, justo cuando Pio XIS publica su enciclica sobre el cuerpo 
de Cristo, la teologia empieza a orientarse por otro camino, que parece mis fecundo, 
el de la Iglesia como Pueblo de Dios, que de hecho prevaleci6 en el Vaticano I1 (LC 
9s). Pues la consider6 mis apta para situar a la Iglesia en la historia, para describir su 
condici6n de pere-&ante hacia la patria escatolbgica, asi como la naturaleza misionera 
de la Iglesia. Es cierto que la intenci6n ecuminica pesaba fuertemente en el Concilio. - 
La iW)~stici Corporis habia identificado el cuerpo m'stico de Cristo con la Iglesia 
catblica, de modo que 10s demis estarian s610 ordenados a1 cuerpo de Cristo, pero 
s610 pertenecerian a 61 entrando en la unidad cat6lica. De este modo, anota el 

68 Para una profundizaci6n sobre el tema, ver H. Schlier, "Cuerpo de Cristo", en ibfysrer-iurn Salrrris Nil, 161- 
169; J. Ratzinger, El ,rrrevopueblo de Dios, 103.1 IS: J.A. Estrada. La Iglesia: idoltidad y ealnbio, Cristiandad, 
Madrid 19676-SO. 





concepci6n eclesiol6gica neotestamentaria74 . Nadie puede negar, par otro lado, que 
dicha imagen, consagrada por la iW)wtici Corporis, imprimi6 una nueva conciencia 
en la Iglesia cat6lica y produjo en su 6poca un fervor y un estudio crecientes de la 
Eclesiologia75 . Fue, par ello, la h1)jsrici Corporis un documeuto de alcance 
verdaderamente hist6rico. 

V. CONCLUSIONES 

He tratado de reflexionar acerca de tres temas que est6n mup relacionado 
con la Idesia. El Reino de Dios como mensaje central de la predicaci6n de Jesds, y la - 
Sglesia como continuadora de la predicaci6n de dicho Reino; el pueblo de Dios, imagen 
muy querida en la Lumen Gentium para referirse a la I~lesia, como nuevo pueblo de . . - 
Dios, continuaci6n del pequeiio "resto" de Israel que permaneci6 fie1 basta el final, y 
la imagen de cuerpo de Cristo que ha combatido par mucho tiempo con Pueblo de 
Dios acerca de cuil de la dos es mis completa y englobante. En la contraposici6n de 
estas dos imigenes, la noci6n de pueblo de Dios tiene dgunas ventajas, ya que la 
expresi6n "Cuerpo mistico de Cristo" puede dar pie a uua visi6n estitica "orginico- 
bio16gican de la Iglesia que descuida el aspecto hist6rico-escatol6gico. En cambio, la 
descripci6n de la Iglesia como "pueblo de Dios" facilita una concepci6n dinjmica 
que sink a la Iglesia en la historia de la sal~~aci6u, subrayando su inacabamiento y su 
condici6n peregina. En definitiva: la adaptaci6n par el esquema de la noci6n "pueblo 
de Dios" resulta decisiva ya desde el mismo capitulario de la Constituci6n, de modo 
que la anteposicidn del segundo capitulo es un indicio de que lo fundamental es el 
pueblo de Dios, en funci6n del cud  existe la jerarquia, y no a1 rev6s. 

En relaci6n a la Biblia y sobre todo su uso en el Documento sobre la 
Iglesia est6 de acuerdo a 10s nuevos impulsos de la investigaci6n exeg6tica moderna, 
esto llego a decir a Oscar Cullmam que "sin 10s estudios biblicos cat6licos de 10s 
filtimos aAos el presente Concilio seria inimaginable"76 . De todas formas, como es 
habitual en estos tipos de documentos, 10s textos biblicos ocupan un puesto como de 

'' R. Schnackenburg, L'&iise dons ie rV. Tesrarnent, Paris 1964, 184. 
" B. Gheiardini, La Chieso, rnisrero e sen'izio, Roma 1994, 82. 
760. Cullmann y otros, Ei didogo esrd abierro. Los obse~wdores iuteronos orire ei coaciiio, Barcelona 1967, pp. 
146-162. 





LA CRISTOLOGW DE LUWIEN GENTIUWI 

Tibaldo Zoleizi C. 

I. A MOD0 DE INTRODUCION 

1. Una dohle constataci6n: ausencia y presencia de la cristologia 

Es ya casi un lugar comfin la constataci6n de que el Concilio Vatica- 
no I1 no se refiri6 directamente a la Cristologia, pues no dedic6 niuguuo de sus docu- 
mentos, ni capitulo alguno a1 tema cristo16gico1. Sin embargo, salta a la vista que la 
referencia a Cristo es una clave sistemiticamente presente en todos y cada uno de sus 
documentos; basta una lech~ra atenta de sus textos para comprender tal afirmaci6n. 
h l i s  aun, la interpretaci6n de 10s mismos y del conjunto de la ensefianza conciliar 
impone la comprensi6n de las afirmaciones cristol6gicas que la sustentan. 

Las cuatro constituciones del Vaticano I1 estin construidas en clara 
referencia a1 misterio de Cristo2, que es la riqueza siempre nueva que la Iglesia re- 
unida en el Concilio quiso transmitir al hombre y mundo contempor&neos, y que 

I Cfr., por ejemplo. J. ALFARO, Ci-istoiogin)'Arin-opoiogia. Tenlos reoldgicos actuales, Ediciones Cistiandad, 
Madrid, 1973, p. 105; R. LATOURELLE, rlrrse,icia gpresericia de iafundarnenrai en el i'aticoao 11, en Id (Ed.), 
I'aticano 11: bniance yperspectivas. I'rinticirso aiios desp~ris (1962 - 1987), Ediciones Sigueme, Saiamanca, 

1989, p. 1054. 

Como ceneramente lo sefiala 0. Gonzilez de Cardedal: "El Vaticano Il es el m i i m o  acontecimiento cristoldgico 

de este siglo, si bien no ha dedicado n ingh docurnento exclusiva o explicitamente a hablar sobre Cisto. Sus 

centros han sido la naturaleza y misidn de lalglesia, el hombre, larevelaci6n y el evangelio enelmundo. Perose 
ha referido a Cristo como plenimd g consumaci6n de la revelaci6n (Dei Verbum), como fundamento ), forma de 
IaIgIesia (Lumen gentinm), como oligen g contenido de la liwrgia (Sacrosanctum Concilium), como clave para 
la interpretacidn de la existencia humana (Gaudium et spes,). Esta liltima constihlcidn ha propuesto a Cisto 
mueno y resucitdo como respuesta al enigma de la existencia, del dolor y de la muene. El con su encamacidn, 
su solidaridad histdrica con nosotros y finalmente con su resurrecci6n hailuminado el sentido de la vida humana 
)'de la historia. Es el Adin escatol6gico. la humanidad nuesa, y por ello el Alphay la Omega de la historia" (0. 
GONZALEZ DE CAR!3EDAL, C~istoiogia, B. A. C., hladrid, 2001, p. 346). 





no para ser senrido es lo que se propuso el Concilio, tal como ha quedado secalado 
en el comienzo de la Co~zstit~icidr~ Pastoral sob~e  la Iglesia erz el ri~lirzdo actLiaP. En 
ello el Concilio recoge las orientaciones que el Papa Juan XXIII, y tambiin Pablo VI, 
quisieron dar a las deliberaciones conciliares7. 

En el desarrollo de la reflexi6n conciliar la referencia a Cristo se 
articula como el punto de encuentro de planteamientos que aunque distintos son 
complementaries pueden, por lo mismo, y sin perder su distincibn, armonizarse e 
integrarse en una comprensi6n global. La unidad de lo divino y lo humano en la 
persona del Hijo de Dios, unidad en la que se armonizan las naturalezas en la 
singularidad de la persona, permaneciendo ambas sin confusi6n, tal como es afirmacla 
en 10s gandes concilios cristol6gicos; constituye una certeza y un enfoque que orient6 
decisivamente la misma dinimica sinodal y la teologia comprehensiva y ecuminica 
del Vaticano 11. 

Y es por esto que, a mi parecer, una correcta interpretaci6n del 
Concilio debe ir mis alli de la constataci6n de sus puxtaposiciones8, y ha de visualizar 
la posihilidad de integaci6n de sus opuestos precisamente en la referencia ciistol6gica 
que sostiene cada una de sus afirmaciones. 

Asi par ejemplo, 10s planteamientos escatol6gicos del Vaticano 11, 
que en L~rrizeiz Geiztirlnz estin al senlicio de una renovada com~rensi6n de la Iglesia v - 
en Gairdi~aiz er Spes iluminan la comprensi6n cristiana del hombre y del mundo; 

Cfr. Garrdirrnr er Spes, n03, 2. 

' Cfr., por ejemplo Gairdete dlater Ecclesio. Discurso de S.S. Juan XXIII durante la inauguraci6n del Concilio 
Vaticano ll, ei I1 de octubre de 1962. En 61 el Papa indica cual sea el objetivo central del T'aticsno 11: la defensa 

y revalorizaci6n de la verdad cristiana; y el modo pastoral de su proceder: la Iglesia quiere venir al encuentro de 
las necesidades actuales, mostrando la validez de su doctrina m8s bien querenovando condenas (cfr. G.M.E. nn. 

5 - 7). 
' Cfr. H. I. POTThlEYER, Hncin Errin nrrcw jnse de recepcidn dei I'oricaao 11. i'ebire 060s de her>nesi~nica del 

Cortcilio, en G. ALBERIGO - I.-P. JOSSUA, OI recepcide dei l'oricnrio 11, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1987, 

pp. 49 - 67: A. ANTON, Lu "recepcidri" del Concilio \ 'afica~~o 11). dc sir eciesioio~.ia, en Revista Espaiioin de 
Teologia, 48 (1988). pp. 291 - 3 19; P. TRIGO, Aperrrrra de la Igiesin a1 r~iurido acnral seg.61 el Conciiio I'aficnno 
11, en Revista Lalinoamericana de Teologia. XU35 (1993, pp. 159 - 182. 





En el context0 de estos mismos planteamientos escatol6gicos surge 
con meridians claridad la funci6n integradoraque alcanza la perspectiva cristocintrica 
en el Bmbito de la teologia conciliar. La "escatologia del Reino"I3 y la "escatologia 
de la Iglesia"" giran y se anudan en torno a su iutima vinculaci6n a Cristo. En ello 
queda de manifiesto que es la cristologia subyacente la que unifica el discurso con- 
ciliar, a1 emiquecer y criticar, llevando m L  alli de si  mismas, cada una de sus 
afirmaciones 11 el conjunto de las mismas. Entonces, mis alli de las yuxtaposiciones 
como mitodo propio del Concilio es posible reconocer en su misma reflexi6n 
cristol6gica aquella sintesis que integra 10s elementos que aparentemente quedan 
yuxtapuest~s '~ . 

Esta misma comprensi6n cristol6gica impele a una comprensi6n de 
las afirmaciones conciliares incluso mis alli de si  mismas, cuando se las contrasts 
con las nuellas exigencias que la vida del mundo y la misma misi6n de la Iglesia 
imponen. Mostrando y proponiendo con ello unarica teologia de la historia, el Concilio 
mismo y su teologia brotan de la convicci6n de la presencia de Cristo en todas las 
cosas, cual linica verdad que permanece bajo la supeficie de lo cambiante y que 
asoma en toda ipoca, en la textura de sus nuevas condiciones y hasta en las mismas 
interrogantes e inquietudes que angustian el coraz6n humanoI6. 

Es, entonces, el mismo talante cristocintrico el que permite 
comprender el Vaticano I1 como un concilio abierto que abre a la Iglesia para re- 
sponder en cada kpoca a 10s desafios siempre nuevos que plantea la realidad hist6rica 
y cultural de la humanidad. Lo qile nzejor caracteriza a1 liaticaizo I1 es izaber siclo lot 

" Cfr. L.G. 5. 
" Cfr. L.G. 48. 
"A. Ant6n, en el aniculo antes aludido, da cuatro ejemplos concretes del procedimiento de yuxtaposici6n utili- 

zado par el Concilio: en la relaci6n entre Escrihlra y Tradici6n; entre la Iglesia nna y las muchas Iglesias: enlre 

dos modelos de Iglesia, uno de comuni6n y el otro mis bien juridico; y entre la lglesid 1, el muudo. Segin mi 

parecer, respecto de cada uno de estos ejemplos es necesario apela a la comprensi6n del misterio de Cristo que 

propone el Concilio para lograr la integaci6n de ambas atkmaciones, aparentemente irreconciliables. 
'Tomprensi6n que el Concilio afirma sugerentemente en el segundo pjrrafo del dCcimo nlimero de Gaudiant ei 

Spes. Y lo hace fundado en la afirmaci6n de la Carta a los hebreos: h e r  co~ao 1103 Jesr~cristo es el niisrrio, y lo 

serdsie,nprr (Hebr. 13, 8). 



























































haber hablado del misterio de la Iglesia y de su realizaci6n hist6iica como pueblo de 
DiosI0. Dentro del tratarniento de la estmctura eclesial, primer0 habla de la constituci6n 
jerirquica de la Iglesia para despuis centrarse en el tema del laicado. Tras una 
introducci6n en el n. 30, pasa a describir lo que es el laico en el siguiente niimero. En 
el niimero 32 subraya la dignidad del laico como miembro del pueblo de Dios y en el 
33 describe su apostolado y su participaci6n a la misi6n de la Iglesia. Del 34 a1 36 
muestra la participaci6n del laico en el triple 'munus' de Cristo acabando el capitulo 
con el n 37 en el que se habla de la relaci6n de 10s laicos con la jerarquia. 

Curiosamente la constituci6n que trata precisamente de la presencia 
de IaIglesia en el mundo actual s610 babla diiectamente de 10s laicos en dos niimerosl' 
citindose el tennino laico (o seglar) en ocho ocasiones. Este dato no deja de ser 
sorprendente teniendo en cuenta la orientaci6n general del LG y de la Apostolicam 
Actuositatem que insisten en relacionar lo propio del laico con la presencia en el 
mundo. El n. 43 esti en el capitulo donde se describe la funci6n de la Iglesia en el 
mundo 11 habla concretamente de la labor de 10s cristianos en el mundo. El n 62 trata 
de la presencia de 10s cristianos en el mundo de la cultura, en el context0 del diilogo 
fe-cultura 11 de la necesidad de la formaci6n cristiana. 

El decreto sobre el apostolado seglar habla tambien ampliamente 
del laico. Partiendo de la vocaci6n del laico a1 apostolado, especifica 10s objetivos, 
10s campos y las diversas formas que tiene ese apostolado. Posteriormente trata las 
relaciones de 10s laicos con la jerarquia y dedica el capitulo find a la formaci6n para 
apostolado. 

Para la interpretaci6n del conjunto de 10s textos conciliares en su 
aporte sobre el laicado hay un tema clave del cual dependen todos 10s demis. Este 
punto nodal se puede espresar en la pregunta de si el concilio ha intentado y ha 
conseguido una definici6n de laico o no. A mi juicio, aqui se juega la interpretaci6n 
del resto de las aportaciones conciliares sobre el tema del laicado. Y esto porque si se 

lo Cfr. MOELLER, CH., "Fermentaci6n de las ideas en la elaboraci6n de la Constituci6nM en BARAUiiA, G., 
"La lglesia del Vaticano Il. Estudios en tomo a la Canstituci6n conciliar sobrela Iglesia", Barcelona, Juan Flors 
1975,201. 
" En el 43 yen el 62. 



llega a la conclusi6n de que en el texto conciliar hay una definici6n de laico, estaremos 
en condiciones de hablar de lo que es especifico del mismo, es decir de aquello que 
lo convierte en una especie diferente de cristiano. En este caso, e interpretando en 
esta clave 10s textos conciliares tendn'amos que preguntarnos si la formulaci6n con- 
ciliar sobre el tema del laicado recoge suficientemente y coherentemente la comu'n 
dignidad puesta de relieve por el lnarco eclesiol6gico de 10s dos primeros capitulos. 
En caso que se llegase a la segunda conclusi6n: es decir que el texto conciliar no ha 
intentado, o por lo menos no ha podido dar una definici6n de laico, tendrhmos que 
preguntarnos qu i  sentido tiene hablar todavia de laico. 

De entre todo este grupo de textos hay dos que son centrales para la 
interpretaci6n del conjunto: LG 31 y GS 43. Estos dos n ~ m e r o s  son la clave 
inteipretativa de todo el capitulo IV de la LG y de 10s textos que de ella dependen'?. 
Respecto a la GS ya hemos apuntado la peculiaridad sorprendente en el tratamiento 
del tema; es precisamente en el n 43 donde se introduce el t6rmino por primera vez y 
de una manera significativa, tanto por el n ~ m e r o  de veces que se cita como por el 
lugar que ocupa13. 

Planteado el tema en estos t6rminos nos seri de mucha utilidad mirar 
10s autores que han tratado esta temitica a partir de 10s textos conciliares. Nos 
centraremos primer0 en 10s autores que defienden la posibilidad de la definici6n 
especifica de laico. Entre ellos es especialmente significative Schillebeeck~ en su 
conocido trabajo "Definici6n de laico cristiano"" que se ha convertido en punto de 
referencia obligado para todos 10s autores que posteriormente han ido tratando con 
profundidad esta temitica del laicado y especificamente la pregunta por su definici6n. 

El autor descubre en el texto conciliar una definici6n descriptiva o 
tipolbgica, pero ve en el10 la posibilidad de profundizar teol6gicamente en el camino 

'' Por ejemplo AA y PO entre otras. Cfr. MAGNANI, G.. "La liamada teologia del laicado, itiene un esmhlto 
teol6gico?, en LATOURELLE. R., "Vaticano 11: balance ), perspectivas. Veinticinco aiios desputs (1962-1 987)". 
Salarnanca, Sigueme 1989. pg. 396 
"En el n6mero 62 s61o se cita de una manera tangential. 
"Vide SCHILLEBEECKX, E., "Definici6n de laico cristiano" en BARAUNA, G., "La I, olesia del Vaticano 11. 

Estudios en torno a la Constituci6n conciliar sobre la Iglesia", Barcelona. Juan Fiors 1967, pgs 977-997 





suficientemente que, precisamente en cuanto miembro no-clerical del Pueblo de Dios, 
el laico encama una relaci6n constructiva con el mundo secular, la cual tambiin 
penetra en la participaci6n de la misi6n primordial de la Iglesia. En consecuencia, la 
contribuci6n distintiva del laico a la evangelizaci6n es obstaculizada, cuando de hecho - 
es una contribuci6n activa, asume a veces formas 'clericales' que impiden su caricter 
tipicamente laico"" . 

Otros autores tambiin caminan por esta senda argumentativa. 
Especial~nente afin aparece Grootaers que habla de un 'elemento genirico positivo', 
'elemento genkrico negative' y 'un elemento positivo ad extra'. Desanolla mQ en el 
elemento especificador 'ad extra' la participaci6n activa del laico en el seno de la 
Iglesia en relaci6n con la jerarquiaZ2. 

Klostermann ensaya la definici6n de laico en base a1 texto conciliar 
distinguiendo entre 'genus proximum' y una diferencia especifica. El 'ge'nero pr6ximo' 
habla de lo comlin de todos 10s miembros de la Iglesia, mientras que la diferencia que 
especifica a1 laico sen'a precisamente su caricter secularZ3. Alineados en esta posici6n 
podemos encontrar otros autores como N. Weis, R. BlizquezZJ , etc. 

Otros autores en cambio no ven laposibilidad de predicar del te'rmino 
laico algo que sea especifico suyo por tanto distintivo del resto de 10s creyentes 
cristianos. Ideutifican en consecuencia laico y cristiano y en este sentido interpretan 
10s textos conciliares. Entre 10s diversos aportes jf reflexiones me parece especialmente 
sugerente la de I~ lagnan i?~ .  Este te6log0, haciendo una exkgesis de 10s textos 
conciliares se esfuerza por interpretarlos desde si mismos se pregunta primer0 si 
las comisiones preparatorias tuvieron intenci6n de formular una definici6n de laico. 

I' Ibidem, pg. 996-997 
U. Cfr. GROOTAERS, I., "El laico ...", 1. c., 16. TambiCn puede consultarse del mismo autor: "quatre ans apr6s. 
Un texte qui est loin d6jH1 en CONGAR, Y., "Uapostolat del IaYcs. Decret 'Apostolicam actuositatem"', Paris 
1970, pgs. 215-237 

Cfr. KLOSTEf(lCWIUN, F., "The Laity" en VORGRlillLER, H., "Commentar). on the Documents of Vatican 
II", London, Ne\%w York 1966,267-290, 
2.' Cfr. B L ~ Q U E Z ,  R., 'Za identidad del laico", en 'Teologia y Catequesis" 22(1987) 199-215. 
2J MAGNANI. G., "La llamada teologia del laicado...". I. c.. 



En un segundo paso estudia la cuesti6n de si, independientemente de la intenci6n de 
10s padres conciliares, el texto abre la posibilidad de hablar de algo especifico y 
distintivo de laico que pueda ser la base de una definici6n teol6gica. 

Respecto a la primera cuesti6n el autor se posiciona en sentido 
contrario a como lo hace Schillebeeckx. Ciertamente el cardenal Wright habl6 en la 
presentaci6n hecha en aula de una 'descripci6n tipoldgica' del laico pero piensa que 
"el tenor general de la 'Relatio' parece m h  bien excluir la conesidn de 10s tkrminos 
'definitio' (y no s610 ontoldgica) y 'descriptio' de la LG 31"?6. Por otra parte, y 
atendiendo a1 significado que tiene el tipo de definici6n descriptiva, Magnani piensa 
que a1 final se desemboca en la bfisqueda de 10s rasgos esclusivos que en su opini6n 
no responde a la intenci6n de la subcomisi6n. 

Respecto ala segundacuesti6n el autor analiza detenidamente todos 
10s pasajes que pueden dar lugar a pensar en unos rasgos especificamente 
diferenciadores del laico. En el n. 30 de la LG se habla de 'status' en referencia a 10s 
laicos. Magnani argumenta que el tirmino no hay que tomarlo en sentido estricto 
(sentido de oposici6n), sin0 mis bien como una f6rmula literaria que sustituye a 
'conditio et missio' en orden a evitar repeticiones. La siguiente dificultad aparece en 
las primeras lineas del n. 31 de la misma constitucidn. Puede dar la sensaci6n que el 
texto distingue a 10s laicos del orden sagrado p del estado religioso del fiel cristiano 
dando pie a diferentes categorfas de cristianos. Sin embargo a continuaci6n vuelve a 
utilizar la espresi6n 'fiel cristiano' indicando lo comlin a todos. "Por tanto para salvar 
la 16gica, se debe deck que lo positivo del laico en el orden real coincide con el puro 
y simple contenido de la 'ratio' de 'christifidelis' (...). Por eso, del laico no puede 
predicarse sino la pura y simple identidad con el '~hristifidelis"'~~. La segunda parte 
del primer pirrafo del n. 31 resulta tambien problem8tico. Se dice que 10s laicos 

l6 Cfr. Ibidem, pg. 398. A la misma conclusibn llega Heimerl desde el anilisis del texto: "Esta formulacidn 
(retiriendose a LG 31a) permite reconocer que el Concilia no intent6 dar una definicibn (de laico) sino una 
delimitacibn de conceptos para un Bmbito restringido 1, basta quizi todavia menos: una norma de lenguaje seme- 
jante, por ejemplo, a las definiciones legales del Cbdigo de Derecho Canbnico, que luego no son mantenidas de 
un modo consecuente". En HEMERL, H., "Diversos conceptos de laico en la constimcibn sobre la Iglesia del 
Vaticano I? en Concilium 9(1965), pk 454. 
27 hIAGNW'1, G., I. c., pgs. 399-400. 



participan 'a su modo' en el triple 'munus' de Cristo, ejerciendo la misi6n de todo el 
pueblo cristiano 'en la parte que les corresponde'. Estas dos expresiones parecell 
limitar el contenido del 'christifidelis' a1 aplicarlo a1 laico. De hecho asi se ha 
interpretado. Sin embargo Magnani piensa que el texto es susceptible de otra 
interpretaci6n entendiendo 'a su modo' y 'en la parte que les corresponde' en un 
sentido intensivo: "'pro palte sua' entonces indica que s610 el laico cumple en plenitud 
la misi6n de la Iglesia hacia el mundo, en cuanto que solamente 61 esti  totalmente 
inmerso en el mundo por destinaci6n divina; por otro lado 'suo modo' podn'areferirse 
a la tarea real en el sentido de 'asumir para llevar a cumplimiento toda la creacibn', 
lo que s610 el laico puede hacer por destinaci6n plena, sin l i m i t e ~ " ~ ~ .  Es en la segunda 
parte del n. 31 donde m8s se han apoyado 10s te6logos que buscan la definici6n 
teol6gica de laico, vinculando la secularidad a1 laico como realidad especifica suya. 
Magnani hace notar a1 respecto, que nunca aparece el tirmino 'especifico'. Apunta 
por otra parte que 10s tirminos 'propio' y 'peculiar' tampoco tienen la significaci6n 
de 'especifico' con lo que ello lleva de categorizante; esto es mis evidente si excluye 
del texto conciliar la intenci6n de formular una definici6n. Este autor, siguiendo el 
hilo de la interpretacibn que le ha dado a la primera parte del n 31 piensa que este 
segundo pirrafo "completa con coherencia 16gica la primera parte, aclarando mejor 
la indicaci6n intensificadora y no opositora de lo positivo concreto y real que quiere 
indicar con el t i~mino  'laicus', quedando en la 'ratio' del 'chri~tifidelis '~~. Por dltimo, 
el hecho qne 10s miembros del orden sagrado puedan ocuparse tamhiin de 10s asuntos 
seculares evita el interpretar la iiidole secular como algo especifico del laico. Esta 
interpretaci6n se confirma con el n 43 de la GS, el cual evita todo intento de 
especificidad que defina a1 laico. Magnani, en el contest0 de este ndmero ve una 
confirmaci6n a su tesis de que el laicado es lugar teol6gico en el que se realiza 
plenamente la laicidad de toda la Iglesia30. 

Esta postura abre el camino de superar la dicotomia clirigo-laico. Asi por ejemplo 
Bruno Forte, en su interpretaci6n de 10s textos conciliares piensa que una lectura leal 
de la eclesiologia de comuni6n lleva a una superaci6n del tirmino laico3' . El binomio 

28 Ibidem, pg. 400. 
" Ibidem, pg. 401. 
'O Ibidem, pg. 403. 
" FORTE, B., "Laicado" en PACOMIO, L., "Diccionario teol6gico interdisciplinar", Salamanca, Siguerne 
1982, pgs. 252-269. 



clirigo-laico no recoge adecuadamente ni la unidad bisica ni la pluralidad de carismas 
J' ministerios dentro de la comuni6n eclesial. En este sentido es necesario desarrollar 
la eclesiologia del concilio puesto que el "Vaticano 11 piensa ahn la Iglesia seghn el 
dualism0 jerarquia-laicado, Este binomio, precisamente a la luz de la eclesiologia 
total, aparece inadecuado; por otraparte, distingue excesi\lamente, porque no evidencia 
suficientemente la unidad bautismal encan'stica que vincula a laicos y ministros 
ordenados; por otra, distingue demasiado poco, porque en el Bmbito de esta unidad 
se pronuncia clara y distintamente s610 sobre el ministerio ordenado, pensando 
negativamente 10s otros (laicos = no clirigos) y dejando del todo en la sombra la 
maravillosa variedad de dones, difundidos por el h i c o  Espiritu. Por esto, yen fidelidad 
a la 'revoluci6n copemicana', iniciada por el concilio, es necesario superar el binomio 
jerarquia-laicado y el mismo concepto de laicado. (...). Hay que sustituir el binornio 
jerarquia-laicado por el binomio comunidad-carismas y ministerios que, mientras 
subraya la unidad bautismal, eucaristica y pneumatol6gica de todo el pueblo de Dios, 
evidencia la variedad carismitica p ministerial en el interior de ese mismo pueblo"j2. 

La secularidad es otra perspectiva que se suele utilizar para defender 
la misma idea. Si como ya hemos desarrollado anteriormente la relaci6n con la 
secularidad es para algunos una especificidad en base a la cual se puede formular una 
definici6n teol6gica, otros autores ven en la secularidad una dimensi6n de toda la 
Ig1esia3j. 

Independientemente de la posibilidad de llegar a una definici6n 
teol6gica de 'laico' en base alos textos conciliares, nos encontramos con otra dificultad 
aiiadida a la hora de comprender el t imino 'laico': tiene diferentes acepciones en el 
texto conciliar. Este dato ya fue identificado por el propio cardenal Philips cornentando 
el inicio del nlimero 31 de la LC cuando dice: "Con el nombre de laicos se designa 
aqui ...". Es decir en otros lugares se puede entender otra cosa; a1 respecto pone el 
ejemplo del n. 43 de la misma constituci6ni4. Posteriormente Heimerl llegari a 

32 FORTE, B., "Laicndo y laicidad. Ens;lyos eclesiol6gicos", Salamanca, Sigueme 1988, pgs 90-91: la misma 
idea la desmolla en "La Chiesa icona dellaTrinitiW, Brescia 1984, cap. 11. 

Cfr. DIANICH, S., "Iglesia en comuni6n. Hacia unn eclesiologia dindmica", Saldmanca, Sigueme 1988,253- 
255. 

PHILIPS, G., "La lglesia y su misterio en el Concilio Vaticano 11. Hisloria, texto y comentario de la constitu- 
ci6n 'LC'. Tomo 11.". Barcelona, Herder 1969, pg 23. 



identificar cuatro conceptos diferentes del tirmino 'laico' en el uso que hace de 61 la 
constituci6n sobre la Iglesia, si bien subrapa que todos estos conceptos tienen en 
comlin un elemento genirico: 'El estado original' del cristiano, plenitud de la dignidad 
y de la misi6n cristiana que es el estado comlin a todos 10s miembros del pueblo de 
D i o ~ ~ ~ .  

Sinteticemos brevemente lo que aporta este punto de estudio del texto 
conciliar. Es evidente que el concilio no ha querido dar una definici6n de laico en sentido 
estricto. Una cuesti6n que se disputa es la raz6n por la cud no se ha formulado esta 
definicibn, es decir, si fue porque no se lo propuso o bien porque el tema no estaba 
maduro. En cualquier caso es claro que 10s textos defienden suficientemente la comfin 
dignidad de todos 10s creyentes. Otra cuesti6n que se discute es la posibilidad de hacer 
una definici6n de laico en base a la orientaci6n del texto conciliar, especificando el ser 
laico en base a la vinculaci6n con la secularidad (entendida 6ta teol6gicamente). Esto 
daria pie al desarrollo propiamente de una 'teologia del laicado'. Ya hemos visto que el 
intento, aunque cuenta con buenos argumentos, es criticable tanto desde el punto de vista 
delaintenci6n de 10s Padres conciliates como desde el andisis del texto. Por otraparte, la 
consecuci6n de una 'teologia del laicado' es tambiin criticable en el sentido que puede 
inducir a introducir un dualism0 dentro de la Iglesia dificilmente co~npatible con el 
planteamiento de una eclesiologfa total. Finalmente, si se acepta la secularidad como 
dimensi6n de todalaiglesia, quedaria como cuesti6n aclarificarsi sigue teniendo sentido 
el mantenimiento del tirmino 'laico', por lo menos como objeto de desarrollo teol6gico. 

111. LA DOBLE ECLESIOLOG~A DEL TEXT0 CONCILIAR 
P SUS CONSECUENCIAS. 

La reflexi6n hecha hasta el momento puede generar una cierta 
perplejidad. El debate se ilumina mejor cuando se analiza en el context0 de la doble 
eclesiologia presente en el texto de la LG. 

Los dos primeros capitulos de la LG recogen jf expresan el 
planteamiento de una eclesiologia total, amplia y profundamente Fundada en 10s titulos 

Cfr. HELklERL. H., I. c., pgs452-453.AI respecto es interesante tambitn las aponaciones que hace Rahner en 
su aniculo: "Anotaciones al aniculo de Hans Heimerl" en Concilium 9(1965) 4611162. 





el contexto de dicha controversia. En el capitulo I1 aparece implicitamente el laico en 
cuanto miembro de la Iglesia mientras que en el capitulo IV se le describe como un 
gmpo particular dentro de la Iglesia con contenidos propios. 

En lo referente a la definici6n, retomamos el n. 31 pero ahora desde 
el punto de vista de las ambiguedades que presenta. A1 respecto lo primero que hay 
que afirmar es que la descripci6n de laico no consigue abandonar el matiz negativo 
que le ha perseguido secularmentei9. Parece que el lugar del laico se clarifica 
necesaxiamente frente a1 clirigo y frente a1 religiosofO. Este planteamiento relacional 
negativo con vistas a clarificar lo propio del laico nos provoca duda de hasta qu i  
punto el concilio ha superado la oposici6n categorial que el tirmino laico ha tenido 
hist6ricamente. "Amenaza siempre sobre el tirmino laico no s61o el peso de un uso 
lingiiistico hist6rico cultural de oposici6n, sino tambiin el de una individuaci6n 
relacional que parece en negative y que LG 31 ha reducido a1 minimo, pero no ha 
sabido evitarlo; asi despuis 10s documentos que dependen de esta constituci6n, sobre 
todo AA., seresienten o quizi agrandan su efecto en ciertos pasajes a h  pennaneciendo 
fieles a la depuraci6n de 10s trazos negatives del uso hist6rico-cultural y cliltico"" . 
Diversas son las expresiones que militan a favor de una interpretaci6n cateyorizante 
de lo que es el laico. Asi por ejemplo 'status'; 'peculiar', 'propio'; 'a su modo', 'en la 
parte que le corresponde', etc. Alin jr  cuando en estos casos pueda ser aceptable la 
exigesis que hace Magnani, hap que convenir que el texto resulta ambiguo y como 
minimo abierto a diversas interpretaciones. Asi tambiin lo reconoce el mismo autor 
cuando afirma: "Queriendo mantener juntos el plano real de comparaci6n y la 
indicaci6n de las 'rationes' 16gicas diversas en las que laicos, clirigos y reliziosos se 
diferencian, el texto conciliar se ha metido en un contexto de dificil desarrollo 16gico 
que, leido con otros presupuestos distintos del nuestro, por ejernplo, respecto aentender 
de una manera concreta la 'Relatio generalis' sobre lo 'especifico' (...), al final ha 
deducido interpretaciones que anuestro modo de ver no salvan la 16gica, introduciendo 
temiticas categ~rizantes"'~. 

39Cfr. LABOA. I. kl.. o. c. 
" Cfr. KELLER, hl., "Teologia del laicado" en FEINER-LOHRER, "~lysterium Salutis I\'/?", Madrid, Cris- 
tiandad 1975,389. 
" AlAGA'Ah!, G., I. c., pg. 395. 
"'Ibidem, pg 401. 





pueden 'completar' el trabajo de 10s obispos y sacerdotes (cfr. LG 37; AA 10). El 
clero tiene que 'discemir 10s espiritus' (cfr. PO 9) 'coufiar (alos laicos) cargos para 
el servicio de la Iglesia' en deteiminadas circunstancias (PO 9; AA24). Esto se hace 
especialmente urgente cuando no puede realizar el trabaj~"'~. 

Lo que en el n. 10 de la LG es formulado como participaci6n de 
todos 10s fieles en el sacerdocio comhn y que se manifiesta especialmente en la 
cooperaci6n en la celebraci6n eucan'stica, es reducido a un sacerdocio meramente 
espiritual en el n. 34 de la constituci6n eclesialiO. 

Partiendo de una eclesiologia de comuni6n, tal p como se delinea en 
10s dos primeros capitnlos, algunas de estas expresiones parecen un tanto disonantes. 
Efectivamente, si la Iglesia es comprendida como acontecimiento trinitario, 
sacramento primordial de Cristo, experiencia y manifestaci6n de comuni6n: todos 
10s creyentes son llamados a participar en este acontecimiento de comuni6n, 
incorporados por el Espiritu a Cristo; a trav6s de 10s sacramentos de la iniciaci6n. 
Habitados par el Espiritu todos 10s creyentes son verdaderos miembros del cuerpo de 
Cristo, en el cual son llamados a ser sujetos acti\fos a travis de la recepci6n de 10s 
diferentes carismas ministerios en 10s que se articula ese cuerpo y que expresan la 
comlin participaci6n en el triple 'munus' de Cristo. Este 'pueblo de Dios' todo 61 
sacerdotal, real, profitico, camina en la historia humana a la cual esti  referido y en la 
cual est i  llamado a ser sacramento de la "uni6n intima con Dios y de la unidad de 
todo el ginero  human^"^^. Por eso es qne todos 10s miembros de ese pueblo son 
enviados a ser evangelizadores en media de 10s hombres. En este context0 resulta 
disonaute la ambigiiedad estructural asi coma la tendencia categorizante p relational 
negativa de la descripci6n de lo qne es uu laico. Resulta. asi mismo. extraiia toda 
referencia a un dualism0 sagrado-profano a1 mismo tiempo que se echa de menos un 
mayor desarrollo de la corresponsabilidad eclesial. Es como si de las grandes 
intuiciones eclesiol6gicas no se hubiesen sacado todas las conclusiones 16gicas para 
el tema del laicado. Con esto no se quiere negar el gran paso la aportaci6n 
trascendental que supone el texto conciliar, pero si  que hemos de dejar constancia de 

" KELLER, hl., I. .c., 390-391. 
'O Cfr. HELLLERL, H., 1. c., 456. 
" L G  I 





Por poner un ejemplo indicative de lo que estamos diciendo pueden 
compararse 10s nlimeros 5 y 19 de la LG. En el primero Jeslis aparece como el iniciador 
de la Iglesia, fundador en un sentido dinimico de tal manera que el texto no vincula 
la fundaci6n de la Iglesia a un momento determinado de la vida de Jeslis sino que 
hace alusi6n a toda la vida y obra de Jeslis, su muerte, resurreccidn a la comnnicaci6n 
del Espiritu en Pentecost6. La Iglesia toda ella esti referida a1 reino de Dios, esti 
anhelando su consumaci6n. En este planteamiento el ministerio no esti a1 m q e n  de 
la comnnidad ni es anterior a ella, sino que se sitlia dentro, aunque tiene sn origen en 
la iniciativa del EspirituS6. La Iglesia se presenta asi "suscitada continuamente por el 
Espiritu, en su unidad y en sus articulaciones, en una continuidad de encarnaci6n con 
el p a ~ a d o ~ ~ .  En el n6mero 19 aparece que Jeslis funda la Iglesia sobre 10s ap6stoles. 
En el trasfondo tiene el clisico esquema de Iglesia piramidal con una concepci6n del 
ministerio ordenado como exterior y anterior a la comunidad. 

Con todo hemos de decir que no contamos con un estudio riguroso 
que profundice la oposicidn que hub0 entre las dos eclesiologias en torno a1 tema del 
laicado en las discusiones conciliares y sus consecnencias en el texto. Haria falta 
realizar un trabajo como el que hizo Acerbi en torno a las dos eclesiologias o a1 de 
Ghirlanda sobre la jerarquias8. 

El Vaticano I1 es un punto de referencia clave para estudiar el tema 
del laicado. Es el primer concilio ecuminico que trata explicitamente el tema y el 
primero entre 10s concilios qne lo trata de una manera expresa y sistemitica. Es el 
punto de llegada de la reflexi6n y de la investigaci6n teoldgica de 10s aiios anteriores 
a1 concilio. El planteamiento conciliar de una eclesiologia total en la que van antes 
10s elementos comunes que 10s distintivos, qne snbraya la comdn vocaci6n de todos 
en una articulaci6n de carismas y ministerios, donde todo en ella se orienta a la 
comnnidn p a la misi6n, invita a situar a1 laico en el centro mismo del acontecimiento 

'' CONGAR, Y., 'chlinisterios...'., o. c., pg 21 
"FORTE, B., "Laicado...", o. c., pg 49. 
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Cada vez se va viendo una mayor nrgencia en ponerse de acuerdo 
en 10s criterios de interpretaci6n de 10s textos conciliares. Sin embargo la tarea no 
resulta ficiP9 . Se ha llegado a decir que la (<hermeniutica del Vaticano I1 apenas se 
ha desarrollado y que, en consecuencia, la interpretacibn y la recepci6n de las deci- 
siones conciliares han permanecido en un estadio inicialx60. El concilio Vaticano rI, 
en comparaci6n con el resto de 10s concilios ecuminicos resnlta sorprendentemente 
original. En efecto en un ripido vistazo de 10s concilios ecuminicos vemos que 
siempre se han convocado para afrontar alguna herejia, para restablecer la unidad 
eclesial o para mostrar sus diferencias contra alguien. No es este el caso del Vaticano 
11,'Precisamente su objetivo va en orden a renovar la Iglesia, no va a defenderla de 
10s ataques exteriores. Esto tiene cousecuencias importantes para su interpretacidu 
puesto que 10s criterios hermeniuticos utilizados con 10s otros concilios no son vili- 
dos para iste. Llama tambiin la atenci6n la estensi6n y el nirmero de 10s documen- 
tos conciliares con lo que ello implica de complejidad6'. 

Si recibir el texto conciliar es interpretarlo, esto a su vez pasa por 
coinprenderlo en sus dialicticas. Una de ellas es la doble apertura que conlleva el 
concilio, par uua parte implica un acontecimiento religioso espiritual lr POT otra parte 
pone en marcha un dinamismo de cn'tica global de la Iglesia en linea de renovarla p 
hacerla capaz de diilogo con el mundo. Si bien en la primera parte del posconcilio se 
desarroll6 mis el dinanlismo cn'tico, en una segunda parte parece que estarnos asis- 
tiendo mis al desarrollo de la dimensi6n espiritual. 

Otra de las dialicticas en las que se sitira el texto conciliar es la 
doble fidelidad a la tradici6n entendida como retomo a IaEscritura a la  experiencia 
de la Iglesia antigua y por otra parte la fidelidad a la dimensi6n hist6rica de la fe de 
tal manera que sea expresi6n significativa en el tiempo presente con lo que ello im- 

s9 Para las reflexiones siguientes nos basamos fundamentalmente en el trabajo de POlTMEYER, H.J., uHacia 
una nuem fase de recepcidn del Vaticano 11. Veinte aiios de hemeniutica del conciliaa, en ALBERIGO, G. - 
JOSSUA, 1.-P., <<La recepcidn del Vaticano 111, hladrid, Cristiandad 1957,49-67. 

Ibidem, 59 
61 Resultamuy interesante la comparacidn cuantitativa conoh-as concilios. Un trabajo de este tipopuedeconsultarse 
en LAARHOVEN, J. van. aLos concilios ecumCnicos a examen. Sintesis cualitativa,, en *Conciliuma. 187(1983), 
75-92. 





totalmente, sobre todo que habiendo delineado 10s ejes centrales no ha pnesto 10s 
mecanismos concretos para sn realizaci6n quedando esta tarea para el posconcilio. 
Por otra parte en 10s textos conciliares se consigue un equilibrio o acuerdo entre las 
diversas posturas que se dan cita. La cuesti6n central de la recepci6n no pasa por la 
desmembraci6n de esas tendencias sino en profundizar sus tesis de tal forma que 
permita nuevas sintesis. 

Muchas son las razones que llevan a pensar el concilio Vaticano 11 
como un concilio de transici6n y por tanto interpretarlo desde esa clave: 

Est i  implicit0 en el objetivo que le asignaron muchos padres conciliares 
cuyo deseo era reformar la Iglesia instaurando un proceso de transici6n 
hacia una Iglesia renovada. Este objetivo condicion6 la elecci6n de 10s te- 
mas p su lenguaje dindole un estilo pastoral. 

El concilio pretende la apertura a1 mundo, per0 a1 mismo tiempo no quiere 
negar la tradicidn inrnediatamente anterior, y todo el10 lo quiere mostrar con 
un lenguaje persuasivo. El resultado ha sido unos textos extensos a 10s cua- 
les se les ha acusado de ser recargados prolijos. En clave de transici6n este 
dato se hace perfectamente comprensible. 

Se ha acusado tambiin a 10s textos conciliares de falta de precisi611, de am- 
bigiiedad. Este es otro dato que se puede aclarar comprendiendo al concilio 
como concilio de transici6n. Efectivamente, esta clave implica una cierta 
movilidad y flexibilidad en el texto que excluya la posibilidad de una redac- 
ci6n muy cerrada. 

El concilio ni quen'a ni podia negar afirmaciones de la tradici6n eclesial 
inmediatamente anterior. Pero siguiendo su voluntad renovadora ha produ- 
cido nuevas formulaciones. Ahora bien, resulta importante en este context0 
el estar atentos a1 mitodo que ha seguido el trabajo conciliar en este intento: 
la yuxtaposici6n. Este dato apunta tambiin a la consideraci6n del 'caricter 
de transici6n' del texto y la esigencia de nuevas sintesis en el futuro. 

El texto conciliar hace grandes afirmaciones de principio y da marcos gene- 





tada en la Iglesia una eclesiologia correspondiente, para que de ella se puedan sacar 
consecuencias de caricter institucional que entren en las costumbres y, finalmente, 
para adquirir (mediante la intervenci6n de la autoridad competente) fuerza de ley)>M. 
Tal vez aqui nos encontramos con uno de 10s aspectos mis  preocupantes del 
posconcilio. Junto con Pottmeyer expresamos el temor de que la ((recepci6n del \'a- 
ticano I1 quede detenida a consecuencia de una interpretaci6n monopolizada por el 
d e r e ~ h o n ~ ~ ,  sin dejar lugar a una praxis eclesial que permita nuevas sintesis cami- 
nos que hagan efectiva una Iglesia de comuni6n. Todo ello implica la conciencia 
clara de que la recepci6n del concilio no ha terminado todavia, que es un proceso 
abierto en el que 10s miembros del pueblo de Dios a travks de la praxis 1' de la vida 
tienen tambi6n algo que decir. 

Un momento significative en la recepci6n del texto conciliar respecto 
a1 tema que desarrollamos es el sinodo celebrado en el a50 1987, precisamente a 10s 
25 afios de la apertura del concilio. En este sinodo se trata especificamente la vocaci6n 
y la misi6n de 10s fieles laicos en la Iglesia y en el mundo; dos aiios mis tarde y 
relacionado con 10s trabajos realizados en dicho sinodo aparece la exhortaci6n 
apost6lica 'Christifideles laici'. El texto en su conjunto no se posiciona sobre el tema 
de la clarificaci6n de la definici6n de laico ni avanza en la linea de superar las 
ambigiiedades que quedan pendientes del texto conciliar. No habla propiamente de 
definici6n sino de "descripci6n positiva de la vocaci6n y de la misi6n de 10s fieles 
l a i c o ~ " ~ ~  ; comentando el n 31 de la LG resalta por una parte la vinculaci6n del laico 
con el compromiso en las realidades temporales y por otraparte subrayacon intensidad 
)I extensi6n la comfin dignidad de todos 10s miembros de la Iglesia desde la inserci6n 
en Cristo que es la "base de todas las vocaciones y del dinamismo de la vida cristiana 
de 10s fieles laico~"~' .  Esta comfin dignidad enraiza en el bautismo (n. 10) que nos 
hace 'hijos en el Hijo' (n. 1 I ) ,  miembros del 'un solo cuerpo en Cristo' (n. 12), 'templos 
vivos y santos del Espiritu' (n. 13), 'participes del oficio sacerdotal, profetico y real 
de Jesucristo' (n. 14). 

a BOCKENFORDE. \\!. "Der neue Codez runs Canonici" en NAJr36(1983) 25100, ciwdo en POTThlEYER, 
H. J., 1. c., pg 59 
" POIThIEYER, H. J., 1. c., pg 59. 
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Ala vista de la evoluci6n hist6rica que ha tenido este tema a lo largo 
de la vida de la Izlesia7O 11 desde el estudio que hemos realizado del testo conciliar, 
tal vez la primeraintuici6n que surge es que el tema del laicado no es un tema teol6gico 
central a reflesionar puesto queen simismo noes una realidad aut6noma que permita 
desanudar otros aspectos esenciales dentro de la vida eclesial. A modo de apretada 
sintesis hay tres razones para sostener esta intuici6n: 

a) La reflexi6n que se ha hecho sobre el laico a lo largo de siglos ha estado 
dependiendo de la visi6n que se ha tenido de la Iglesia y de c6mo esta ha 
comprendido su relaci6n con el mundo; se podria mostrar que en las etapas 
en que la Iglesia se ha visto como ferment0 en medio del mundo las 
distinciones intraeclesiales han sido mis ricas en pluralidad matices a1 
mismo tiempo que se ha suhrayado la c o m ~ n  dignidad proveniente del 
bautismo y la comdn misi6n de ser testigos del Seiior en la historia humana; 
por el contrario, en la medida que la Iglesia ha tendido a identificarse con 
todala sociedad, el centro de una cultura dominante, la divisi6n entre clirigo 
y laico se ha hecho mis significativa hasta el punto de al-ticular buena parte 
de la vida eclesial, identificindola pricticamente con el grupo clerical7'. 

b) En una escala temporal mucho mis pequeiia como es el lapso de 10s dltimos 
cien aiios, la evoluci6n de la reflesi6n sobre el laicado es muy significativa, 
jr en cieito sentido, convergente con lo que anotamos en el pirrafo anterior. 
Una Iglesia clerical identificada con la jerarquia que toma conciencia que 
pierde va perdiendo su influencia en el mundo empieza a visualizar a1 laico 
como el eslah6n que permite el reencuentro con el mundo contemporineo; 
en huena parte, el movimiento laical enfrentado a la autonomia del muudo 
toina conciencia de su propia identidad eclesial y de la necesidad de producir 

" Cfr. LABOA, 1. hl., o. c. passim. 
" Al respecto meparece sugerentelarefleni6n deLaboaqueseinspiraenCongar: "( ... ) la historiademuestraque 
el apostolado de 10s iaicos no ha sido tornado en serio mis que cuando ha existido un verdadero 'mundo' frente 
alalglesia cuando se ha tornado concienciadc ello. Entonces la tensi6n es eividaen todasu verdadcorno tensibn 
entre la Iglesia, germen ). sacramento del Reino de Dios, y el mundo". LABOA. J. M., o. c.. pg 106-107. 





per0 e'sta no es el punto desde el que se define las demis posiciones en la realidad 
comunitaria. 

Por tanto, si el tema c l u e  es la comprensi6n de la Iglesia, el Concilio 
Vaticano I1 nos deja una tarea que todavia no esti terminada; nos referimos a la 
recepci6n del Concilio. Seghn c6mo se desarrolle la eclesiologia conciliar asi i r i  
evolucio~lando el tema del laicado. 

Es claro que uno de 10s frutos que el Concilio ha producido ha sido 
la generaci6n de un gran movimiento comunitaio en la Iglesia; movimiento que es 
sin lugar a dudas plural y con mliltiples realizaciones y reacciones. En muchas iglesias 
locales han snrgido comunidades y grupos comunitarios; buena parte de la pastoral 
se ha ido actualizando y renovando a travis del impulso de la comunidades. En este 
context0 uno de 10s fen6menos m L  recientes dentro de la Iglesia es el de 10s nuevos 
movimientos eclesiales queen bastantes casos su organizaci6n, desarrollo y estilo de 
vida rompen 10s moldes de la divisi6n clirigo laico7'. 

En esta linea la recepci6n latinoamericana del testo conciliar no ha 
sido neutral. Ha apostado precisamente por una Iglesia encarnada en medio de 10s 
gozos y sufrimientos del continente, pensindose a s i  misma desde la misidn y 
formulando una clara opcidn preferencial por 10s pobres. En este proceso de recepci6n 
latinoamericano las comunidades eclesiales debase han jugado un papel importante 
a la hora de dar cauce a estas intuiciones eclesiol6gicas. El modelo comunitario que 
propugna este tipo de iniciativa eclesial permite la experiencia y el desarrollo de un 
modelo eclesial que propicia la comlin responsahilidad de todos 10s miembros a1 
mismo tiempo que una rica diversidad de ministerios y ser\ficios, dentro de una 
comunidad que pretende estarfuertemente inserta en el tejido social de un detemcnado 
lugar. A1 respecto resulta muy interesante ver como en el primer sinodo de la Di6cesis 

"Son varios los aniculos y reflexiones que se eienen haciendo sohre este tema; una sisi6n de conjunto a p a c e  
en MELON, A. (Ed.). "1\Lovimientos en la lglesia". Concilium 301(?003); anotaciones sugerentes respecto al 
impacto eclesial especificamente en el punto que se refiere al laicado aparece en GARC~A P ~ R E Z ,  J. "Nuevos 
movimientos en la Iglesia" en "Raz6n y Fe" 1250(200?) 305-317; oua refleni6n sugerente enconbarnos en 
VANIER, J., "Los nuevos moeimientos ldicales: Signos del Espiritu o sectas cristianas" en Selecciones deTeolo- 
gio I49(1999)374S. Por otra pane son earios 10s encuentros quese han hecho en Romacon esta temiticoen 10s 
liltimos afios. 





LA IGLESIA Y SU ENIPERO E C ~ I E N I C O :  SIGN0 DE 
CORIIUNION Y EVANGELIZACION, A LA LUZ DE 

LUNIEN GENTIUR'I 

I. INTRODUCCION 

Son muchos 10s desafios que enfrenta la humanidad en todo tiempo y a 
lo largo de su historia. Uno de esos desafios es la constante bfisqueda de la unidad. Hoy 
por hoy tal unidad parece dificil, cuando no imposible, de lograr. En lo religoso asistimos 
aun gmpluralismo, caracteristico de estemundo post-modemo' ; que se ha manifestado 
como una eclosi6n de movimientos religiosos y para-religiosos que, a pesx de las 
desviaciones, denotan ansias profundas de espiritualidad, es deck sed de Dios. 

Frente a este desafio la Iglesia esti llamada a desarrollar una eficaz 
acci6n pastoral, que basada en las Sagradas Escrituras y explicitada en la Tradici611, 
la doctrina y la historia, se convierta en una verdadera fueute que ilumine el quehacer 
ecuminico, a fin de que se cumpla lapetici6n del SeEor: "Que todos sean urzo, para 
qzre el mzindo crea" (Cf.Jn 17,2). Juan Pablo II a1 invitamos a entrar a1 nuevo mnilenio, 
nos manifiesta que "si no eslarnos del todo iinidos, nl nzenos estenzos rni~clzo 171ds 
p1.6,~irnos a si~pel-al- Ins divisiorzes del segundo rnilenio "' 

La tarea ecuminica debe hacerse con sencillez y conocimientos 
claros, para no caer en un relativism0 religiose; de modo que 10s bautizados puedan 
dar raz6n de su fe y puedan dialogar con otras confesiones religiosas, con respeto p 
con claridad doctrinal3. 

' B. SEBOOE, "Creer". Invitaci6n a la fe ccatblica para las mujeres y hombres del siglo XXI, (Ed. San Pablo, 

Madrid, 2001) pp. 575-589 
' ThIA 34.4 
' Cf. OO.PP,, Diocesanas,Ternuco. 1997, No 18. 





Para entender mejor este tkmino, voy a recumr a1 diccionario 
teol6gico enciclopidico, que lo define de la siguiente manera: 

"El tii-nzino ecumenisnzo se describe de la palabra griega oiliounterze, 
qrie qrriere decil- t i e r a  elzte1.a habitada; y que se tisa a veces para describir 10s 
esji~ei-ios dirigidos a pi-onzover la ai-nzoizia eiztre 10s represenmntes de todas /as 
diversas religio~zes cristiuizus entre 10s pueblos. Por lo taizto, la tendeizcia a la 
universalidad es algo natrlral 31 eseizcial en el hombre; por eso, el helenisnlo, COIIIO 

esigeizcia de srl racionalidad, paso de lapolis a la oikora,zenc, y la cultura inzpel-in1 
ronzarza se esferzdid de la "urbe" a1 "orbe". Asitenelnos qile la oiko~liizene la tierl-a 
lzabitada 1zn dado la idea de conzulzidad izui~ui~za"~. 

En la tierra (= oikoumene), se anuncia el sefiorio y la salvaci6n de 
Jesucristo, que llev6 a cab0 la redenci6n liberaci6n del hombre. Por eso que hay 
una necesaria relaci6n con la evangelizaci6n. Por tanto, es precis0 descubrir que en 
la predicaci6n de la Buena Noticia de J e s ~ s ,  siempre estaba la preocupaci6n de que 
sus oyentes estuvieran unidos como rebaiio en un solo redil. (Cf. Jn 10, 16); 1' se 
esigia a todos anunciar el mismo mensaje (Cf. 1 Cor 15, 11); para que no surgieran 
divisiones (1 Cor 3-5) sino que se pudiera cumplir el modelo acufiado por la tradici6n 
(Rm 6,17). Con esto se pretendfa guardar el dep6sito de la fe (1Tm 6,21). 

De ahi, que en la primera 6poca: la tendencia del ecumenismo era 
difundir el Evangelio par todo el mundo habitado y trabajar para que no hubiese 
divisiones. Ahora bien, durante la historia de la Iglesia no han estado ajenas las 
discusiones y choque entre 10s cristianos. A raiz de estas situaciones nacen las 
divisiones. De este mod0 el oikoumene serompe. Asi, la tierra entera habitada, llamada 
a una uui6n de todos en el se5on'o y la salvaci6n de Jesucristo, acaba presentindose 
como desunida y desgarrada. 

Por lo tanto, desde ese momento, el ecumenismo asumi6 la nueva 
tarea de reunir 10s sarmientos arrancados de la vid plantada par Jeshs. Ecumenismo, 

' \I1. HENN. "Ecumenismo". En DiccionarioTeol6gico Enciclopidica" (Ed. T'erbo Divino, Navwa. 1995) pp.291- 

'93 





Por tanto, la unidad de la Iglesia es un don; participaci6n en la 
misma comuni6n Tiinitaria, visible sacramentalmente, p vivida en la humildad, 
fragilidad e insuficiencia de la historia humana. La desuni6n y la infidelidad no son 
capaces de destruir la unidad concedida a la Iglesia8. Por que en el plan de Dios la 
Iglesia es Una, santa, es creaci6n de Dios, es una realidad escatol6gica que se hace 
presente en el curso de la historia desde 10s inicios hasta la venida gloriosa de Csisto. 
iGracias a Dios 10s muros de la divisi6n no llegan hasta el cielo! 

1. E n  10s tiempos modernos 

La asamblea misionera de Edimburgo de 1910 representa el punto 
de paitida del ecnmenismo. Su objetivo fue analizar la colaboraci6n prktica entre 
las iglesias en funci6n de la evangelizaci6n del mundo. En esa ocasi6n no se 
esaminaron temas de indole teol6gicos relacionados con la divisi6n, sino mBs hien 
cuestiones de orden prictico. Esta conferencia, entre otras iniciativas, condujo a la 
creaci6n del "Consejo Ecumknico de las Iglesias" que se concret6 en Amsterdam 
el afio 1948; en el cual se integaron 10s movimientos "Fey Constituci6nm y "Vida y 
AcciSn", que habian trabajado en 10s aspectos doctrinales sociales respectivamente. 

El Consejo ecuminico de las iglesias, estuvo coordinado desde sus 
inicios por el pastor holandis Willem Adolf Visert Hooft. El Objetivo primario del 
Consejo consistia en invitar a las iglesias a alcanzar la unidad visible, en una fraternidad 
manifestada en el culto y en la vida comhn en Cristo, y en el caminar hacia la unidad 
a fin de que el mundo crea9. Este Consejo se rehne cada siete afios, y en la asamblea 
de 1991 pa contaba con 320 iglesias. 

Tambit% en el campo cat6iico hub0 preocupaci6n por el tema. Ya el 
Papa Le6n Xm, habia demostrado un interis particularpor la atenci6n de las iglesias 

Cfr.. Cuando Pablo Cree que rnantener la unidad de la cornunidad es indispensable la actitud "solicits": "para 

que no hubiem divisi6n alguna en el cuerpo, sino que todos los miernbras se preocuparan lo misrno los unos de 

10s otros" 1 Cor 12,253 Ef 4,l; GBI 6.2 

' CfrJn 17 .2s~  





El deseo de implementar las orientaciones del Concilio Vaticano I[, 
en Ame'rica Latina, hub0 la necesidad de crear ciertas estructuras que promovieran 
eficazmente dichas enseiianzas. Uno de estos frutos file la creaci6n del Departamento 
de Ecumenismo del CELAM y las enseiianzas qne emanaron de las Conferencias 
Generales del Episcopado Latinoamericano de Medellin, Puebla y Santo D ~ m i n g o . ' ~  

Es claro que antes del Concilio nada habia que mereciera tomarse 
en cuenta o apuntarse como ecumenismo. La presencia de 10s protestautes si debia 
registrarse, en unos paises mis que otros; per0 en todos con esta innegable categoria 
invasora, molestos, por lo cual no se veia que otra cosa pndiera hacerse, sino 
combatirlos como enernigos. 

La mavoria de las veces se les asimilaba como a 10s invasores vanauis , A 

que de un mod0 u otro penetraban en Mijico, Nicaragua, en Cuba y PanamB o en 
cualquier otro punto del continente. No era sino otra modalidad de la gran penetraci6n - A 

politica econ6mica que el g a n  pais del Norte realizaba en sus vecinos del sur. 
Penetraci6n cultural y religiosa que caracterizaba mucho porque el predicador o pas- 
tor era un gringo que hablaba ma1 el castellano, masacrando de manera innoble la 
hermosa lengua de Cen~antes, pero sobre todo atacando al Papa, la Iglesia Cat6lica 
y la Virgen Man'a. 

Los historiadores protestantes registran precisamente la e'poca de 
10s aiios 70 como el mayor crecimiento del protestantismo en Ame'rica Latiua, mAs 
concretamente entre 10s aiios 1965-1975.''' 

Entonces vino el Concilio, y a todos 10s hijos de la Iglesia nos 
sacudi6 como un vendaval, enseiiBndonos, que esos invasores que tan 
desagradablemente atacaban la Iglesia, eran nuestros "lze177zmlos sepurndos". 

" Cfr. Doc. Medellin. NIOS. 3,9,4.5,19 8.11 y 9.14 alentar las iniciativas ecuminicas entre lajuventud. En la 
catequesis ylas celebraciones delaPaldbra. Enel Doc. DePueblaen los Nros. 1096- 1099 y1108-I 115 y el Doc. 

Santo Domingo Nros. 133- 138. 
" Cfr. \V.READ. " Avance Evangilico en la h 6 r i c a  Latina" (Ed. Casa Baustista, 1971) 





En la Conferencia de Santo Domingo, realizada en 1992, el tema 
del ecumenismo fue tratado en la segunda parte: "Jes~~cristo evangelizuclor vivierzte 
en la Iglesia, referido la nrieva evangeliznci61z. ""Y adenzds cnbe seiialar qite rirzos 
de 10s aportes inzpo~zantes, pese la brevedad dei tratanziento del tenza eciinzinicofi~e 
corzsiderarlo conzo una "prioridadpasto~~l  de niiestro tienlpo. " I 8  

Es cierto que las separaciones, no s61o han roto la koinonia, han 
alejado a 10s cristianos de la participaci6n de nn mismo pan y un misino ciliz y han 
impedido que nos reconozcamos unos a otros como discipulos de un mismo Maes- 
tro. Si no que tambi6n constituye un motivo de escindalo para el mundo 11 
compromete la credibilidad del mensaje de salvaci6n. El camino ecuminico es el 
camino de  la I g l e ~ i a . ' ~  Tarea grande para la Iglesia de Am6rica latina, si el 
ecumenismo no se asume en las iglesias particulares seri  muy dificil hacer cumplir 
el deseo de Cristo. Por tanto todos 10s fieles estamos llamados a comprometemos 
en promover una comuni6n creciente con 10s otros cristianos. Pues la unidad de 
todos en Cristo seri  resultado de un crecimiento comiin de una madurez comiin, 
pero este proceso dependeri en gran medida si hay una formaci6n ecum6nica. Sin 
duda que en el continente latinoamericano el problema fundamental lo constituye 
la escasa formaci6n ecum6nica que hemos o estamos recibiendo. 

Por iiltimo el camino ecuminico como camino de la Iglesia es un 
camino rico de alegria, pero no es un camino ficil. La tarea sera recordar las palabras 
de Maria. "Haced lo que hl les Que Nuestra Seiiora de Guadalupe, nos 
anime en nuestros esfuerzo ecum6nicos. Para que "todos sealnos uno, colno TZI Pa- 
dre en n z i j ~ j ~ o  elz Tipara que el rnu~ldo crea que t z ~  nze has enviado.'"' 

"SD 132 
Is Ibid 135 
l 9  UUS 7 
?O Jn 2 , j  
" I n  17,21 





En la de'cada de 10s 70, si bien es cierto no habia grandes 
realizaciones en lo que se refiere a1 ecumenismo. Sin embargo, despue's del golpe 
militar, ya cercanos a 10s aiios SO, comienza a reactivarse el movimiento 
ecume'nico, con una amplia labor de motivaci6n en las distintas iglesias 
especialmente movidos en el trabajo social. Me explico con el nacimiento del 
movimiento justicia y paz: y mis  tarde con la creaci6n de la vicaria de la 
solidaridad, se form6 un grupo de hermanos de distintas iglesias que quisieron 
trabajar especialmente para apoyar a 10s familiares de las agrupaciones de 10s 
presos politicos. Esto motivo que en esa e'poca naciera la necesidad de reunirse 
tambie'n como iglesias hermanas para rezar juntos, y realizar obras sociales en 
comlin, siendo 10s grandes gestores el Reverendo padre Serafin Mancilla y el 
Pastor Luterano Treaugout Harman, el motivo profundamente a la feligresia 
luterana. 

No obstante es en la dicada de 10s 90 cuando, si bien no habia 
adquirido todavia una estructura: cuando la actividad ecum6nica comienza a 
desarrollarse con mayor intensidad, y se llegan a realizar actividades masivas 
con la participaci6n de numerosas iglesias hermanas 

Tras varios intentos fallidos, se logra reactivar la fraternidad en 
verdad, no ha sido fBcil, pues solo participan algunas iglesias, las que no 
pertenecen al consejo de pastores, pues estas Cltimas no quieren y tampoco desean 
vivir esta experiencia de fraternidad. S6lo a fines del a60 2002 se reorganiz6 la 
"Praternidad Ecume'nica de Temuco". En la actualidad participan en ella la 
Iglesia Catblica, a travis de distintas parroquias: Santo Tomis de Villanueva, 
Espiritu Santo, Lourdes (conocida por san Francisco), Coraz6n de Allaria. La 
iglesia Luterana y las tres congregaciones de la iglesia Metodista existentes y 
esporidicarnente la iglesia Anglicans de Temuco. 

Es bueno destacar que en estos casi treinta aios de vida de este 
movimiento con sus altos y bajos, siempre ha estado preselite en nuestra di6cesis; 
ban participado diversos sacerdotes que le han puesto empeiio a1 diBlogo con 10s 
hermanos de las otras iglesias cristianas. Cabe destacar la presencia del Padre; 
Serafin Mancilla, NicolBs Rutz, Giglio Linfati, Guillenno Rojas y el actual asesor 
diocesan0 presbitero Juan Andre's Baslp. Los pastores Luteranos; Treaugout 





IT! LA IGLESIA UNIDA CON T~NCULOS DE ~ N T N  COMUNION 

La fuerza de la opci6n metodol6gica trahajada en el Concilio Vaticano 
I1 acerca del "misterio de la Iglesia", viene presentada como misterio de comuni6n y 
como sacramento de esta misma comuni6n. Tambiin la expresi6n Iglesia como 
comuni6n no se encuentra frecuentemente en el Concilio Vaticano 11,ksta constituye 
la idea eclesiol6gica de fondo del C o ~ c i l i o . ~ ~  

El concepto clave para interpretar la eclesiologia del Vaticano II, es 
aquello de la "Comunibn"; es decir, el haber centrado la teologia del misterio de la 
iglesia sobre el concepto de Koinozzia ha constituido la innovaci6n de la mixima 
trascendencia eclesiol6gica del Concilio Vaticano 11. Esto ha hecho crecer siempre 
cada vez m8s en la conciencia de todos 10s que somos Iglesia. "Sin ernbarzo; aunque 
parezca nnevo este concepto, no lo es, pues )lase encuentra en 10s modelos en las 
irrkg~nes eclesiol6gicas anteriores a1 Concilio Vatican0 II".?' 

Por tanto el Concilio nos exhorta diciendo: 

"Todos 10s honzbres estcilz llanzados a for77mrpnrte del rzrrevo Pueblo 
de Dios. Por lo c ~ ~ a l  esfe pueblo sin dejar de ser zlno )! iinico, debe estezzderse a todo 
el ilzurzdop erz rodos 10s tienzpos ... Asi, pzres, el liizico Pueblo de Dios esfripreselzfe en 
torlns /as mzas  de la tierra, pues de rodas ellas i-elirze sus cil~dadanos ... este cardcter 
urziversal que disti~zgue a1 Pueblo de Dios es 111z do11 del171iszi~o Seior- con el que la 
Iglesia catdlica fiende, eficaz jl pezpetzranzerzte, a recapitular toda la izzrrizarzidad, 
corz rod03 szls bienes, bajo Cristo cabeza, en la imidad de su Espiritu ... Por tanto 
todos 10s ho17zblrs sorz llanzados a esta lrlzidad catdlica del Pueblo de Dios, que 
sir~zboliza y promueve la paz irrziversal, y a ella pertezzecelz o se ordeiiaiz de divemas 
~nodos,  sea losjieles cat6licos sea 10s dezizis ccl.eyerztes erz Cristo, sea tanzbiin torlos 
10s llonlbres en general, por a grucin de Dios llunlados n la Salvaci61z"~~. 

l6 Cfr. \\!USPER. "Teologia e Chiesa", (Brescia-Italy 1989) 
2' \\! KASPER, "Chiesa come Comunione: riflessioni sull'idea ecclesiologica di fondo del Concilio Vaticano 

Ii", in Teologia e Chiesa, (Brescia-Italy, 1989). pp. 284-301. 

"LC 13. 





h Iglcria J n, Deroupefio Ecliil~dnicn: Sigiln dr Coi>litaidn J Eia,8griiinciBi, a lo Lui  de iiidiuil Goifium 

otro documento conciliar va a decir que en esta comuni6n con Dios, consiste 
especialmente en la dignidad del hombre la verdad de su condici6n 
h ~ m a n a . ~ ~  

Tambiin la comuni6n, que es la meta de toda la historia de la salvaci6n se 
realiza hist6ricamente p de una manesa inigualable en Jesucristo. El es el 
mediador a travis del cual Dios acept6 la naturaleza humana, para que 
nosotros participiramos de la naturaleza divina; de este rnodo, el Hijo de 
Dios se uni6 en cierto sentido con cada uno de 10s hombres en su encarnacibn, 
El es el prototipo de toda comuni6n entre Dios y 10s  hombre^.'^ 

Por tanto, lo que acaeci6 de una vez par todas en Jesucristo es continuado 
por el Espiritu Santo, que habita en la Iglesia y en 10s corazones de todos 10s 
fieles. Esta comuni6n se realiza a tra\1is del Espiritu, que es la base de la 
comuni6n en la Iglesia, el Espiritu es el que concretamente une a la Iglesia 
en comuni6n y en el m i n i s t e r i ~ . ~ ~  

Asipues, el misterio de la Iglesia consiste, en que tenemos acceso al Padre 
en el Espiritu a travis de Cristo su Hijo, para participar en la naturaleza 
divina. La Comuni6n trinitariaprefigura y hace posible y sustenta la comuni6n 
entse las i g l e s i a~?~  

b). Un segundo enfoque que 10s textos conciiiares dan a1 concept0 decomuni6n, 
van en la linea escritnn'stica y patn'stica. Koinonia significa originariamente 

"GS 19 

1' CS 22 
LC 4,48; AC 4 

" Cfr. S . P I ~  mOT, "Creer en la Iglesia" ( Madrid, Ed San Pablo. 2002)pp.?l-36. Ademis la Iglesia cat6lica 

basa en el designio de Dios su compromiso ecumCnico de congegar a todos 10s en la unidad. Este designio de 

Dios y la comuni6n. tienen su efecto, en que la lglesia no es una realidad replegada sobre si misnla, sino 

pemanentemente abiena a la dinhniica misioneia y ecumCnica, pues ha sido enviada al mundo para anunciar y 
testimoniar, octualizary eatendeiel misterio de comuni6n que laconsrituye: a reunir a todos y a todos en Cristo; 
a ser para todos "sacnmento inseparable de unidad".Cfr W S  5; CECH. "Sf conocieras el don de Dios ..." 
Orientacianes Pastorales Nacionales 2001-2005, Nros. S0,82 y 125-127. 





antropol6gicas que serian las mismas por doquier, sino a hombres y mujeres 
de came y hueso. 

2. L a  Iglesia Universal como "comunidad de Iglesias" 

La Iglesia es una, se concreta, inculturada, incluso se encarna de 
alguna manera en el tiempo y en el espacio. S6lo asi, es ella unidad en la plenitud. La 
Iglesia universal existe pues, s6lo en las Iglesias particulares 11 se compone de el la^^^. 
Y es representada por ellas y se realiza en ellas y esti siempre presente en ella$O. 

La Iglesia universal no nace de una ulterior fusibn, o suma de 
confederaciones de iglesias particulares, tampoco las iglesias particulares son 
simplemente una ulterior divisi6n administrati~va de la Iglesia universal en alguna 
provincia. La Iglesia universal e iglesias particulares se incluyen reciprocamente: 
entre ellas reina una inhabitaci6n mutua. Por eso, la estructura de la Iglesia es cle 
derecho divino; "es decir la co~lzunidn con el Papa g 10s obispos, es esencial para 
nzantener la ~rnidad elztre 10s crisriai~os. ~Vinguno de lospolos puede ser redrlcido a1 
orro. Esra r~zliclud teizsa es la base de la co~~zr~nidrz - unidad. La comuizid~z 
sinlt~ltn'neanzerztepnpalj~ episcopal es In e.~presid~z eselzcial orgcilzica de le estrr~ctura 
esencial de la Iglesia, de st1 llrzidnd erz In catolicidad y de st1 catolicidad ell la 
ulzirlnd"". Por tanto, la Iglesia cat6lica asume con mucha esperanza la acci6n 
ecum6nica como un imperativo de la conciencia ciistiana iluminada par la fe y guiatla 
por la caridad. Pero para que esta unidad se haga realidad, se hace necesario que 10s 
cristianos recemos juntos este es el gran desafio p meta de 10s cristianos. No romper 
mis unidad, sino buscar caminos que nos lleven a la fuente de la unidad que es 
Jesucristo, i ~ l  es el mismo aper, hoy siempre! '? 

La Iglesia es copia de la Trinidad Santa. Asi como en la Trinidad la 
triada de personas no elimina la unidad de la naturaleza ni la produce, sino que es el 

'' LG 23 
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" Apuntes de clase del profesor \V, HEhIT, en la citedra de Eclesiologia en la Pontificia Universidad Gregoriana 
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Iglesia cardiica, clna )I r i~ t i ca ,~~y  si se acepta el lzecho que en el esmdo actr~al de 
divisidn de la cristiarzdad, esios dos te'rnziizos, "conz~inidr~" e "lglesias", adrlziterz 
urla ple~zitz~d nzayor o nieriol; creo que sepziedeperzscrr erz la lglesici urziversnl cor~zo 
lrna comriizid~z, n varios rziveles de plenitud, de cilerpos qlie sort rnis o rlzenos 
plerzar~ze~zte Iglesias. Talpz~rzto de vista en ningin sentido es idi~itico a aq~rel exch~ido 
por la declaracidrz iV1)lsterilmz Ecclesiae, que insiste jirsta~izeizie en que izo podernos 
ilizagirzar qile la Iglesin de Cristo es rzada rnds qzle ~11% coizjz~~lto (dividido, pem 
totloilia enposesidri de cier?u uriidnd) de Iglesias y conzz~rzidndes eclesiales. La Iglesia 
de O-isto es cieltnmente alga ilzis que tal "cor~juizto" (o sunin); es conzlozidrz real, 
realizada en grados diversas de densidad o pleizitcrd, de cr~elpos qile tierle~t todos, si 
bien alg~rrzos i~~isp lenamer~te  qcle otros, irri caricter verdaderamerzte eclesial".J7 

3. La comuni6n jerirquica 

En 10s docurnentos conciliares se encuentran constantemente las nociones 
de comuni6n eclesihstica y jerirquica, por tanto intentar6 desarrollar ambas muy brevemente 
para entender su si,&5cado. 

La comuni6n eclesiistica tiene como centro .oy fuente a Jesucri~to?~ Se 
da entre las Iglesias particulares y Roma y entre las mismas iglesias partic~lares'~, y por sf 
misma es manifestada en la celebraci6n eucaristica. Es esta comuni6n eclesiktica que 
conduce a la plena comunidn cat6lica. Las otras comunidades cristianas, se dice no e s th  
en plena comuni6n, en correspondencia a1 diverso grado de comuni6n de vida, de p 
sacramentos, y a las diferentes actuaciones de la estructura fundamental carismitico- 
institutional de la Iglesia. 

La Comuni6n jerirquica es elemento constitutivo de la comuni6n o 
cat6lica, p en general de la plena realizaci6n de 1aIglesia como comuni6n. Respecto a 10s 
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en el don del Espiritu p fundindose constitutivamente en la eucaristia, por su misma 
naturaleza deben ser aniinadas por la caridad. 

El Espiritu Santo, donado por el Padre a travgs del Hijo, es quien 
comunica la caridad de Dios Uno y trino a la Iglesia y hace la comuni6n entre 10s fieles, - 
10s pastores, las iglesias particulares y las iglesias locales sea necesariamente jerirquica, 
de manera que toda la I~lesia  ""aparece conzo urz pueblo reuizido en viitud de in u~zidud 
del Pndre, del ~ i j o  del ~ s ~ i l &  Sa~zto"~' 

Los padres conciliares, cuando una vez concluido el Concilio Vaticano 
I1 regresaron a las propias iglesias particulares, llevaron a 10s sacerdotes, sus principales 
colaboradores, y a todos 10s otros miembros del pueblo de Dios, junto alos textos doctinales 
p pastorales tambiin la propuesta de una nueva figura del obispo, conforme al rostro de 
comuni6n de la Iglesia, que a1 mismo Concilio habia puesto a luz apelando al misterio de 
comuni6n hinitaria como su origen 6ltimo y modelo trascendentei'. Al mismo tiempo 
llevaron no solamente la doctrina acerca del carricter la naturaleza colegial del orden 
episcopal, sino tambiin la riqueza de una valiosa esperiencia v i~ ida  en la colegialidad. En 
todo esto estaba implicit0 que la figura del obispo pa no sen'a la misma. La nueva valoraci6n 
de la figura del obispo se referia a su si,&~cado espiritual y moral, puesto que tiene el 
carisma primario de la apostolicidad. El mismo Concilio Vaticano 11, "ha iiecho 11so ell 
vaiias circ~msta~zcias de la doctriiia de San Cipiia~zo, obispo de Cartago, del ciml hn 
l-etoi7?ado la idea de milhm iilcl~lsi6iz de la Iglesia elz el obispo y del obispo eiz la Iglesia: 
la Iglesia es el pueblo uizido a su saceidocio, la grey reurzida en to1110 a $11 pas to^: La 
misiim idea ha seivido de giiia nl decrrto Clziistils Dorniials, eiz el desc~ibil- la Iglesia 
pa~tic~~larcomo imapol-ti611 delpueblo de dios qlre se coiffa a SLL obispo, el aml, njsldado 
pol- elpresbite~io, lo ,t.lirze eiz el Espfiihl Saizto pol-nzedio del Evangelio ]I la Ei~caiistia"~~. 

" LG J: C ~ C A A N T ~ N ,  Eclesiologia posconeiliar: espeianzas, reaultados ). perspectivas pard el fuluro. Pp.288- 
290. En R. LATOURELLE, "Vaticano II", Balance y perspectivas, (Ed. Sigueme, Salamanca, 1990). 
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Par tanto el ministerio episcopal se configura en la Iglesia como 
ministerio en la sucesi6n apost6lica. El testimonio ininteriumpido de la Tradici6n 
reconoce en 10s obispos aquellos que poseen el "sar~iziento de la senzilla apostdlica" 
y suceden a 10s ap6stoles como pastores de la Iglesia. 

Sin embargo cada obispo es pastor de unaIglesiapaaicular en cuanto 
miembro del Colegio de 10s obispos. En este mismo Colegio, cada obispo estB insertado 
en virtud de la consagraci6n episcopal y mediante la comuni6n jerirquica con la 
Cabeza del Colegio 1' con 10s miembros5j. Por eso su tarea seri siempre mantener la 
unidad, y la comuni6n de sus fieles en su Iglesia particula~ Y velar por la comuni6n 

unidad con las demis iglesias cri~tianas:~ practicando la caridad y el mandamiento 
del amor. Haciendo presente visible el espiritu el ardor misionero del Pueblo de 
Dios, de forma que toda su di6cesis se haga misioneraS7, y todos seamos uno en el 
Seiior.s8 'Zlegando hncer de in Iglesia la casa )! escueia de conzunid~z ,.. es decir 
saber dar espacio a1 hennuno, creando urza espirit~ialidad de co~nli~iidrz"". 

4. L a  eclesiologia de comunihn, como fundamento para el empeiio ecumknico 
de la Iglesia en una nueva evangelizacihn 

"Todos 10s honibres estnmos llaz~zados la foz71mr parte del nrtevo 
pueblo de Dios. Por lo clial, esteplieblo, sin dejar de sel.iilzo y lilzico, debe exterzderse 
la todo el mri~zdo )I eiz todos 10s tienzpos, para cilnzplir el designio de la voluiztad de 
Dios, qilierz elz zr~zpri~zcipio cred ii~za sola ~mti~raleza ... "" 

Por esto Dios ha enviado la su Hijo, que se ha hecho cabeza del 
pueblo nuevo 5' universal de 10s hijos de Dios. Asi, el finico pueblo de Dios esti 
presente en todas las razas de la tierra. Por tanto es muy importante; eutender que 

j' LC 20 
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este caricter de universalidad que distingue a1 Pueblo de Dios es un don del mismo 
Seiior con en el que la Iglesia cat6lica tiende, eficaz y perpetuamente, la recapitular 
todala humanidad, con todo sus bienes, bajo Cristo Cabeza, enlaunidadde ~uEspiritu.~' 

Recordemos las palabras del Concilio que dice: "Ya desde 10s 
co~izienzos sur~ierorz escisiorzes en esta zina ri~zica Iglesia de DioP2, /as  czlales . 

reprz~eba gravenzeizte elilpo'sfol conzo conde~zables; y en siglosposteriores rzacielarz 
disensiones ~ncis anlplias y colil~~~zidades rzo peqr~elias se separaron de in plena 
con~~~rzio'lz de la Igiesin catdlica, a veces no sin cz~ipn de 10s izoiizbres de zlrzaparte y 
otra parte. Sbz embargo, qzrie~zes alzora nacerz en esas conzllnidades )I se lzrltlrlz coil 
la fe de Cristo rzo pueden ser acrlsados de pecado o sepuracid~z, la Igiesia cato'lica 
10s abraia conjhter7zo respeto y anzo~: Porque istos, qrle creen erz Cristo jy recibiemn 
debirlnrlzeizte el balrtisnzo, estdn en rirza cierta conzzirzidn co~z la Iglesia cato'lica, 
nllrzqzle no pe~fecm.  

Sin duda que en el coraz6n de cada uno de 10s que se han empefiado 
en trabajar por la unidad, han tenido claro que el punto de partida de todo esto, 
est i  contenido en el plano salvifico del Dios Trinitario, que es el proyecto de 
alnor por la historia, manifestindose sobre todo en la donaci6n del Hijo; de parte 
del Padre en el Espiritu, con el evento de la cruz a favor de toda la humanidad. Por 
tanto el pueblo que nace del don crucificado y resucitado, es el pueblo de la unidad 
de la diversidad en funcionalidad carismitica ministerial. El Espiritn Santo, que 
babita en 10s creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia realiza esa admirable 
uni6n de 10s fieles y tan estrechamente uue a todos en Cristo, que es el Principio 
de unidad en la Iglesia. Es precisamente esta dimensi6n pneumitologica que 
muestra mis radicalmente la diferencia entre la Tglesia y su unidad con cualquier 
otra organizacidn terrena. 

Por tanto el verdadero ecumenismo debe exponer la verdad completa, 
y ademh debe haber una couversidn interiop. Por eso, despub de describir el papel 





ha hecho el Papa Juan Pablo II. cuando en el a50 jubilar se digno humildemente a 
pedir perd6n por todos 10s pecados cometidos de la Iglesia Cat6lica. Esta madurez 
nos permite, seguir creciendo en la blisqueda, de la unidad p comuni6n con las 
demis iglesias c r i ~ t i a n a s ~ ~ .  Esto ha reforzado el documeuto conciliar )'a antes 
mencionado, que desarrollo no un discurso apolog6tico 3' itico, sino que habla de las 
divisiones y no cismas, siuo que dice "crqi~ellos que vii~en ell co~lil~r~idudes sepur-adns 
so11 tcunbiin colisiderudos her-n~anos"~~.Al mismo tiempo alienta todo tipo de 
iniciativas que favorezcan la unidad entre 10s hermanos de las iglesias separadas. 
Como por ejemplo: 10s muchos esfuerzos realizados para eliminar palabras, juicios 
ya acciones que no respondan, seglin la justicia )I la verdad, a la condici6n de hermanos 
separados y que por lo mismo, hacen mis dificiles, las relaciones mutuas entre ellos. 
Las mismas reuniones que se hacen 10s cristianos de distintas iglesias, con un profundo 
espiritu religiose. buscando el la unidad a travis del diilogo permanente, 
profundizando asi, la comuni6n permanente entre 10s cristianos. 

T! LA IGLESIA DE CRISTO "SUBSISTE"7n EN LA IGLESIA CATOLICB 

Un acontecimiento de capital importancia en el Concilio Vaticano 
11, fue la presencia de 10s observadores de otras iglesias hermanas, aunque no tenian 
derecho a dirigirse en el concilio, sin embargo comunicaban sus opiniones a las 
comisiones conciliares relevantes. No es ficil exagerar la importancia que tuvieron 
estos observadores, ya que con su presencia recordaron constantemente a 10s padres 
conciliares la importancia del ecumenismo. El Decreto sobre ecumenismo supone 
una la Constituci6n sobre la Iglesia7'. La Constitnci6n sobre la Iglesia hace algunas 
contribuciones importantes a la teologia ecuminica: el uso de la palabra "Subsi~te"~', 
versus a la palabra "Subsistit"; la afirmaci6n de que afuera de la estructura de la 
Iglesia Cat6lica s encuentran "muchos ele~lzerztos de saritidud y ve~dad" '~.  

Cfr. En TMA, 2.1, 34,53 y 55; UR 3 
69 UR 4 
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1. L a  Historia de la redacci6n de Lumen Gentium: del "est" a1 "subsistit in" 

Antes del Vaticano I1 no existia el problema del significado de la 
expresi6n "la Iglesia de Cristo es la Iglesia Cat6lica Romana", incluso estaban en 
comuni6n con roma, las iglesias cat6licas orientales. 

El Papa Pio XI1 habia afirmado claramente en la enciclica "Mystici 
Corporis" y "Humani generis", que el Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo, y la 
Iglesia cat6lica romana eran una irnica y mismisima cosa. 

Despuis que el Papa Juan XXIII habia anunciado el Concilio, se 
form6 inmediatamente una comisi6n teol6gica preparatoria (1960), con el cardenal 
Ottaviani y el P. Sebastih Tromp, quien habia trabajado directamente en laredacci6n 
de la Mystici Corporis. De tal modo, que el esquema preparatorio estaba en 
consonancia directa con la doctrina dePio XII sobre la Islesia. Esta comisi6n esperaba 
que 10s obispos reunidos en el concilio no discutirian sobre las ense~ianzas oficiales 
del Papa. No sorprende tanto queen el esquema del "De ecclesiae" presentado por la 
comisi6n preparatoria del concilio 1962 pareciera la expresi6n: "la Iglesia catdlica 
rolnalza es el cuerpo nzistico de C~is to  1) solainente aqzrella qzce s catdlica ronzana 
tieize derecho de ser Ilanzadu Igle~ia"'~. 

En la primavera de 1963 se prepar6 un nuevo esquema, "De 
ecclesiae", el cual seguia afirmando que la linica Iglesia de Cristo es la Iglesia 
catblica, pero habia algo nuevo, reconocia que habian algunos elementos de 
santificaci6n que podrian encontrarse fuera de su estructura total, y que estos 
elementos pertenecen con propiedad a la Iglesia de Cristo. 

Despu6s de muchas discusiones se pens6 en modificar 
completamente el texto, para cambiar la expresi6n de que la Iglesia de Cristo es la 

"F. A SULLI\'AN; El significado 1, la importancia del I'aticano I1 de decir, a prop6sito de la Iglesia de Cn'sro, no 
"que ellaes", sino que ella "subsisteen" la Iglesiacat6licaromana. Pp. 60s- 609. En R. LATOURELLE, "Vaticano 
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Iglesia cat6lica, sino que "subsiste"en ella. La raz6n oficial dada por 10s obispos a1 
explicar el cambio fue que tal expresi6n estaba mis de acuerdo con la afirmaci6n 
acerca de 10s elementos eclesiales que se encuentran fuera de la Iglesia cat61i~a,'~ 

2.  El significado de "Subsiste" 

Contra la opini6n de algunos comentaristas que han querido 
interpretar el t imino  en un sentido meramente filos6fic0, parece que la respuesta 
mis coherente la encontramos en el simple anilisis de la palabra en un diccionario de 
leilgua latina: "srlbsitil.es", quiere deck "estai. rodavin", "continuar", "permanecer". 
Esto se verifica por el context0 en que la palabra se encuentra 11 par recurrencia de tal 
sentido en otros documentos conciliares donde la palabra aparece. 

La Iglesia de Cristo que dice subsiste en la Iglesia catblica, no es 
una Iglesia ideal, que necesite realizarse concretamente en este mundo, sino la Iglesia 
hist6rica del Nuevo Testamento. La Iglesia que J e s ~ s  confi6 a Pedro 1' a 10s ap6stoles 
es precisamente aquella de se habla cuando se dice que ella continua existiendo, y 
que se encuentra concretamente en la Iglesia cat6lica, la ~ n i c a  gobernada por 10s 
sucesores de Pedro. 

Si bien la Iglesia es esencialmente una comunidn de fe, de esperanza 
y caridad, cupa causa principal es el Espiritu Santo, que es siempre concebida como 
unidad visible en la profesi6n de la misma fe, en la celebraci6n de 10s mismos 
sacramentos, yen la fratema concordia de un linico pueblo de Dios Afin de consenrar 
11 realizar una semejante unidad. Cristo le ha dotado del triple ministerio de la palabra, 
de 10s sacramentos y del gobiemo que hoy reconoce en el colegio de 10s obispos bajo 
la guia del papa. 

La Iglesia de Cristo, existe todavia hoy con aquella y con todos 10s 
medios de salvaci6n que Cristo le di6, y es la Iglesia cat6lica que representa tales 
caracte~sticas. Naturalmente, esta es una cuesti6n de integridad institutional, de 
plenitud de medios de salvaci6n; queda siempre la posibilidad de una comunidad no 

Cfr. LG 1; 8. Yen C. O'DONNELL-S. P@-NWOT, "Diccionario de Eelesiologia". (Ed. San Pablo, Madrid, 
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catblica, pueda alcanzar la vida en Cristo, en la fe, la esperanza p el amor, en mod0 
m L  perfecto que muchas comunidades cat61ica~'~. Sin embargo algunos opinan que 
el Vaticano 11; con el "subsistit", contradice la Mystici Corporisii, per0 se trata m h  
bien, deresaltarlainterioridad de la Iglesia: pel Concilio s610 profundiza tal afirmaci6n 

la larga con perspectivas ecuminicas. 

Por tanto con la expresi6n "subsistit in,"78 el Concilio ha querido 
honrar la realidad cristiana que existe en las demis Iglesias y comunidades, a la vez 
que C m a  ser ella la presencia plena de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Esos 
"elementos de santidad verdad" se hallan presentes "fuera del recinto visible de la 
Iglesia Ca t61 i~a"~~  p permiten hablar de verdadera comuni6n entre 10s cristianos, 
aunque imperfecta. "La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, 
estando bautizados, se homan con el nombre de cristianos, per0 no profesan la fe en 
su totalidad o no guardan la unidad de comuni6n bajo el sucesor de Pedro". "En 
efecto -di8 Juan Pahlo II- 10s elementos de santificaci6n y de verdad presentes en las 
dem6s comunidades cristianas, en grado diverso unas y otras, constitupen la base 
objetiva de la comuni6n existente, aunque imperfecta, entre ellas y IaIglesia cat6lica. 
En la medida en que estos elementos se encuentran en las demis Comunidades 
cristianas, la tinica Iglesia de Cristo tiene una presencia operante en el la^.''^^ 

76 Cfr. UR 3, LG I5 
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Sin embargo la visi6n del Concilio es muy diversa: el hecho de que 
en la Iglesia cat6lica esti presente el "subsistit" del iinico sujeto Iglesia no es mirito 
de 10s cat6licos, sino s610 ohra de Dios, que 61 hace perdurar a pesar del continuo 
demirito de 10s sujetos humanos. Estos no pueden gloriarse de ello, siuo s610 admirar 
la fidelidad de Dios, avergonzindose de sus pecados y a1 mismo tiempo llenos de 
gatitud. Pero el efecto de sus pecados se puede ver: todo el mundo contempla el 
especticulo de las comunidades cristianas divididas y enfrentadas, que reivindican 
reciprocamente sus pretensiones de verdad y asi aparentemente hacen inlitil la oraci6n 
que Cristo elev6 en la vispera de su pasi6n. Mientras la divisi6n, como realidad 
hist6rica, es perceptible a todos, la subsistencia de IaiinicaIglesia en la figura concreta 
de la Iglesia cat6lica s610 se puede percibir como tal por la fe. 

Es cierto el Concilio Vaticano 11 advirtid esta paradoja y, precisamente 
por eso, declar6 que el ecumenismo es un deber, como blisqueda de la verdadera 
unidad, 1' la encornend6 a la Iglesia del futuro. 

Quisiera resaltar lo innumerahles esfuerzos que se han hecho y que 
se siguen realizando por el bien de la unidad de 10s cristianos, la misma actitud de 
comuni6n, que se vive en cada "senzana de oi-acidlz de 10s o-isrianos" es un signo 
claro de c6mo desarrollar un camino cierto y verdadero de unidad, en donde la verdad 
p el amor sean el eje comiin, para evitar, este pecado tan grande que por siglos ha 
daiiado la unidad querida por Dios para su Pueblo. Es el momento para dejamos 
guiar por el Espiritu Santo, e implorar la gracia de la unidad entre 10s cristianos. 

La tarea ecuminica es, de verdad un gran reto para todos 10s cristianos 
de hoy: superar las divisiones y encaminarse a in ~izisidrz evangelizudo~~a que tanto 
necesita el mundo actual. Solo asievitaremos las divisiones. Cuando hagamos realidad: 
nuestra misi6n de ser testigos claves de una nueva evangelizaci611, nuerra en sn ardol; 
en sus mitodos y sus expresioues8'. Una evangelizaci6n, que en verdad seiiale campos 
fecundos para presencia y el compromiso de la Iglesia pueblo de Dios. "Esre es el 

81 Cfr. JUAN PABLO II, "Discurso en Pueno Principe" 9 de M a n o  1983. 



priiner cantino qrre la Iglesia debe recorrer en el dar crrrzzplii7zieizto de sir nzisidiz, es 
el canziizo prii71er-o yf~~rtrianzerztal de in Iglesin, dar a coizocer el Eijalzgelio a cada 
ser iz~rmmzo".~' Por tanto pienso, que Anunciar a Jesucristo hoy, es el eco mis claro 
y vigoroso del mandamiento misionero de Jeslis: "Id y predicad el Evangelio a todas 
las gentes, hombres y mujeres, a todos 10s pueblos, a todas las razas, en todos 10s 
continentes ..." (Nit, 28, 19-21) 

Sf, 10s cristianos hacemos este esfuerzo por hacer creible, el anuncio 
del evangelio a 10s hombres, seri sin duda la mejor herramienta para vivir en la 
unidad querida por Dios. Teniendo en cuenta claro que la evangelizaci6n es la 
vocaci6n, la misi6n esencial, el ideal, la fatiga, el gozo o la dicha de la Iglesia: es su 
identidad mis profunda. Lo explica muy bien el Papa Pablo VI, cuando dice: " IZO 

itci)~ evnngelizacidi~ verdadera i7ziei1tlzls izo se arzuncia el nonzbre, la doctriiza, la vida 
[as promesas, el reiizo, el izzisrerio de Jeslis de A%liaret, el Hijo de D i ~ s " ~ ~ ,  que es 
signo de unidad y comuni6n entre 10s cristianos. No podemos seguir escandalizando 
a1 mundo con nuestras divisiones, esta no ha sido la voluntad de Cristo. Pues la 
divisi6n entre 10s cristianos, peijudica mucho la predicaci6n del Evangelio a toda 
criatura y cierra a la vez muchas puertas de la fe. Por lo cual, la causa de la actividad 
misionera 11 la del restahlecimiento de la unidad de 10s cristianos estin estrechamente 
unidas por la necesidad de la misi6n que exige a todos 10s bautizados unirse en una 
sola grey, para poder dar testimonio uninime de Cristo, su Seiior, delante todas las 
gentes. Pero si todavia no podemos dar plenamente testimonio de una sola fe, se hace 
necesario, por lo menos, que nos veamos animados por el aprecio y la caridad. Pues 
la Iglesia tiene la misi6n de llevar a1 hombre a descubrir la plena verdad sobre si 
mismo. Por lo tanto tampoco ' ' i~a)) que olvidar todo lo que obra elEspi'ritil Sailto en 
10s col.azones de 10s hernza~tos separaclos puede condircir tanzbie'iz a nrrestra 
edij'icucidlz. Lo qlre de verdc~d es cristiano nopuede opoizerse eiz foniza algiriza a 10s 
azrtiizticos bielzes de la fe, antes a1 contrario, ~~~~~~~~e p~rede itacer qrre alcalzce iizcis 
peifectanzerzte el nzisterio nzismo de Cristo y de la Iglesia"" 

En nuestro tiempo que no es ficil vivir nuestra fe, a veces se toma 
dramitico, per0 a veces fascinante, es cuando debemos escuchar la voz de Dios, que 



nos habla a trail6 de nuestros pastores que nos invitan y llaman a intensificar nuestra 
acci6n y compromiso misionero. Las palabras del Papa Juan Pablo I1 han elocuentes: 
"La 1111e1m evarzgelizacio'n es apreminnte para nosotros 10s cardlicos. Estn' en jirego 
la creacidil de 11i1a ilileva cr~lturn, qlle teizga el iloizlbre de civilizacidiz del UII IOI:  
Estoy segum de que izuestros herinui~os de /as otras iglesius y conziazidades oistianas 
sieiztei~ esta nzis~na rirgeizcia. Eizto~~ces trabajurjurztos en este eenzpei'iojl esta iflgeilcia 
podria ser el graiz logm del ec~aizeizisnzo coizteiizporn'i~eo"~ . Si las sociedades 10s 
signos de 10s tiempos cambian, nuestra creatividad deberfa ser una forma de cortesia 
del amor a Dios a os hombres 1' ala iglesia. 

"El i~zoviizziento eclailiizico de ililestro siglo iilis que iiziciativas 
ecunlii~icas de siglospasados, cil)a iizzportnizcia sill enzbargo izo debe silbestiizlarse, 
se Iza distii~gilidopor liizaperspectiva nzisioizera, sizvieizdo de i~lspiracio'iz 1aspalabl.as 
del evangelio de J ~ i a i ~  "Que ellos tuillbiii~ seal1 I I I I O  en izosotros, para que el rlz~~rldo 
crea que 11; iile 11as e ~ z v i a d o " ~ ~  Se lza si~brayado para que el nziii~do cren coil tailta 
jiielra que se corre el riesgo de olviclar a veces que, elpeizsanziento del evaizgelista, 
la iinidad es sobre rodo para gloria del Padren8'. Si embargo no podemos negar que 
la divisi6n de 10s cristianos es evidente p que no esti en sintonia con la verdad que 
ellos tienen la misi6n de proclamar y sin duda que esto perjudica gravemente su 
testiinonio. Ya Pablo VI decia frente a esta realidad: "EII cuaizto evangelizarlores, 
izosotros debeilzos ofiecera losfieles de Cristo, izo rlnn inzagei~ de hoiizbres di~~idiclos 

sepamrlos por las liiclzas qtie no siivei~ para coizstruir izada, siizo la de hoizlbres 
adillros eiz la fe, capaces d encoiztrase izzn's alln' de las teizsioizes reales gracias a in 
blisqlreda conz~in, siizcera g desiizreresada de la verdad. S f ,  la suerte de la 
evaizgelizacidiz estd ciertaine~lte vi~lclllada a1 testiilzonio de uizidaddado a la iglesia ... 
Dicho esto, qirerenzos subrayar el sigizo de la rlnidad eiztre todos 10s cristia~zos, conlo 
caizziizo e iizstrui~zei~to de ei~ai~gelizacid~z. La divisidil de 10s cristinnos constitrtj~e liiza 
sitiiacio'n de hecho grave, que vieize a cerceizcrr la obra iizisiiza de C r i ~ t o " ~ ~ .  

" A. BRlVA hlIRABET, "E\,angelizaciirn y Ecumenismo" p. 97. En Nueva Evangelizaciirn y Ecumenismo. 

(ed. Lomo, ivladn'd 1992) 
a6Jn 17.21 
" UUS 98 
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Si la eclesiologia de comuni6n ha sido el alma que ha inspirado esta 
opci6n pastoral p, desde ella, se ha ido madurando una sanarenovaci6n de la identidad 
p tarea de la Iglesia. El Espiritu, particularmente en este fin de siglo, ha despertado 
una fuerte necesidad de comuni6n. Pues son tantas las divisiones que nos desganan 
en todos 10s imbitos, que provocan tan heridas, que nos duelen, yes ah;, donde surge 
el clamor que nos vuelve a pedir: "Que todos seanzos urza sola c ~ s a " ~ ~ .  

Los signos de 10s tiempos. La Iglesia cat6lica esta consciente de que 
"creel en Cristo sigizifica querer la ilriidad; qrierer la nnidad sigiiifica querer a la 
Iglesia", no deja de recorrer confiada este camino dificil, pero lleno de alegn'a, que 
conduce a la unidad y la comuni6n plena entre 10s cristianos. i Cudiiros signos de 10s 
rienipos Iian estinizilado y sostenido rinestro camino duraiite 10s deceriios qzle nos 
separari del Co~icilio)~ en el co~iiienzo de este nrlevo rnilenio! Las mismas celebraciones 
ecuminicas que articulan el gran jubileo del afio 2000 ofrecieron signos profiticos y 
conmovedores, p "nos hicieron torlzar corzcierzcia mris vida de la Iglesia corno 
nzisterio de unidad'*O. 

Pero tampoco podemos ol~ridar 10s numerosos signos alentadores 
que nos ofrece la investigacidn teol6gica realizada por tantos hermanos en el Bmbito 
de las mayores Iglesias y comunidades eclesiales. Las comisiones de diilogo: con 
paciencia y constancia, venciendo a veces el desaliento y la desconfianza, han llegado 
a resultados de convergencia que, ahn siendo intermedios, constituyen una s6lida 
base sobre la que hay qne seguir la bhsqueda comhn. Sin duda que este es )la un don 
de parte de Dios que ha concedido a 10s hombres de bnena voluntad y que merece 
toda la gatitud?lPor tanto estamos 10s clistianos llamados a crecer en la esperanza, 
en la oraci6n comhn, seguir con el ecumenismo espiritual y asi testimoniar la 
santidad.g2Y crecer ahn mis en la espiritualidad de comuni6n, que debe caracterizar 
toda nuestra conducta 5: con mayor raz6n, nuestra condncta ecuminica. Guiada 
siempre por el didogo de la verdad p el encuentro en la fraternidad. Si por desgracia, 
ahn no se ha logrado la comuni6n plena de todos 10s cristianos, ni podemos saber qui 

89 Jn 17,21 yes  el titulo de la Carta Enciclica de Juan Pablo Il sobre el Ecumenismo, 25 de mayo 1995. 

wNIvL148; CATIC 813 - 820; U R 2  

9' Cfr. UUS 41 
9' lbid 82 



desarrollo querri imprimir el Espiritu Santo a la blisqueda ecuminica en 10s pr6ximos 
aiios. Pero si no podemos negar que hemos recomdo un largo camino y que, p con 
respecto a1 pasado, es mu)! diferente el clima que reina hoy entre 10s cat6licos y 10s 
cristianos delas demis iglesias y comunidades hermanas. Cuando ya hemos iniciado 
el tercer milenio, debiiramos sentir que ya no podemos prescindir de este esfuerzo 
que nos une. Que el Seiior nos ayude a mantener y conservar este tesoro de lo que se 
ha realizado hasta ahora, y aprender a custodiarlo. 

Ojali que estanuevaprimavera de este milenio que estamos viviendo, 
nos regale a cada uno de 10s cristianos, un diilogo ecuminico como una peregrinaci6n 
hacia la plenitud de la catolicidad que Cristo quiere para su Iglesia, armonizando la 
pluralidad de ias voces en una sinfonia unitaxia de verdad y amor. 

Quisiera terminar este articulo, invitando la todos 10s cristianos a tener esperanza 
para alcanzar lo que se busca. La Iglesia, si tiene una esperanza de la unidadg3 
futura, no en el sentido, de que 6sta se concrete s610 en un futuro, sino en cuanto esa 
unidad se universalizari, es decir abarcari 1 todos 10s hombres bajo una sola cabeza, 
Cristo. Por tanto el fundamento de la esperanza ecuminica de la Iglesia expresada en 
10s textos del magisterio, se apopa generalmente en una profecia y una oraci6n del 
mismo Cristo. La profecia es el texto de Juan: "tengo otrns ovejas qz~e no son de este 
redil, J? es preciso qrLe Yo las b-aiga, y oira'lz m i  voz, JI habra' urz $610 rebaiio y uiz 
solo pastor'*4. 

El ecumenismo, mientras busca la unidad de 10s creyentes en Cristo, 
se hace tambiin escuela de fraternidad en la verdad entre todos 10s hombres. Por eso 
es muy importante seiialar que el ecumenismo exige ser entendido en primer como 
una acci6n misteriosa del Espiritu Santo, por lo tanto requiere la conversi6n del coraz6n 
p la santidad de vida. Para eso es necesaria la oraci6n personal y comunitaxia. Asi lo 
seiiala Juan Pablo 11: "Cuando 10s cristiar~os rezau juntos, la nzeta de la ~lrzidnd 
aparece cerca~za'*~. 

" Cfr. C. PRECHT B ~ ~ A D O S ,  "La Pastoral de eomuni6n en la Novo hlillennio Ineunte". En la Resista 

Cat6lica. (de 10s meses de Julio-Septiembre, santiago de Chile, 2001) pp.210-212. 

"Jn 10.16 

" UUS 16. 



LA MORAL DE LA IGLESIA A LA LUZ DE LA 
CONSTITUCION DOGMATICA 

"LUMEN GENTIUM" 

Giglio Lilqati Ca~ztergiani 

Los estudiosos de la moral saben que el Concilio Vaticano I1 no fue 
un Concilio dedicado a la moral, que hub0 un intento de estudiar el tema, per0 que el 
esquema presentado en la fase preparatoria al Concilio por 10s te6logos de la curia 
romana fue muy deficiente. Deseaba conservar de alglin mod0 la moral casuista p 
condenar 10s "aires de renovaci6n" que surgian en la 6poca por 10s te6logos de las 
"nuevas tendencias". Este esquema fue rechazado en su conjunto y, por la carencia 
de Padres Conciliares expertos en moral, m8s la debilidad del naciente empeiio por 
renovar la teologia moral y la absorci6n del tiempo en la elaboraci6n de la Gaudium 
et Spes, no fue posible reemplazar el esquema por uno nuevol. 

Sin embaso, esto no signific6 que el Concilio se haya desentendido 
de lo 6tico; mientras unos te6logos afirmaban la ausencia del tema seiialando que el 
Concilio no se habia caracteiizado por la renovaci6n de la teologia moral; otros 
planteaban que el Concilio indicaba un cambio epocal, ya que todo Documento con- 
ciliar podia ser tomado en consideraci6n para construir un "nuevo modelo " teol6gico 
moral?. En efecto, entre ambas posturas concluimos conM. Vidal que "es cierto que 
el Concilio Vaticano I1 no puede ser considerado coma un Concilio de moral (...), 

' Para un esludio sobre la etapa inmediatmente anterior d Concilia y durante su d e s m l l o .  Cf., 

VIDAL, hl., iVtreva moraifundarnenral. El hogar reoibgico de lo itica. Bilbao: Descl6e de Brourver 

2000. pp. 507-513. 
*En la historia de la teologfa moral podemos encontrarcuatro modelos del discurso teal6gico moral: 

elparr-isrico, el escolrisfico, el casnisrico ), en el postconcilio el renovado, que podemos caracterizarlo 

para el primer mundo coma un "h~lmanisino personalisra rednorno" y para el tercer mundo como 
una"hica rcolbgica de Iibet-acidn": Cf., VICO PEmADO, J., Ericas reoibgicas nyer y ho)? Madrid: 

San Pablo, 1993, pp. 41-96 y 97-170. 



tamhiin es verdad que el Concilio ha hecho grandes aportaciolles a la renovaci6n de 
lamoraY3. Seiial de ello ha sido la abundante elaboraci6n hibliogifica que ha surgido 
en estas cuatro dicadas con estudios especializados en moral: Lllanuales, Diccionarios 
y Revistas. Como tambie'n lo ha sido la Enseiianza moral en las diversas facultades 
universitarias del mundo )I, sobre todo, el rico aporte de la Academia Alfonsiana en 
Roma y el del Instituto Superior de Ciencias Morales en Madrid, para la formaci6n 
de nuevos profesores en Teologia Moral p para la continua investigaci6n itico- 
teo16gica4. 

Quisiiramos a la luz de la Constituci6n Lumen Gentium del Concilio 
Vaticano 11, en ocasi6n del4O0 aniversario de su promulgaci6n, subrayar diez acentos 
emerxentes o intuiciones para una nueva moral (I parte). En correspondencia a esos 
acentos o en referencia directa en algunos casos, deseamos proponer diez rasgos de 
la teologia moral renovada (I1 parte), que nos permitan comprender la eclesialidad de 
la moral cristiana. 

11. ACENTOS EMERGENTES PARA UNA NUETrA ETICA 

Importante es hacer notar c6mo se respira en el conjunto de 10s testos 
conciliares un aire de renovaci6n de la teologia moral. Destacamos por ejemplo, una 
moral con raices biblicas, en la "Dei Verbum"; una e'tica con tono miste'rico y sacra- 
mental, en la "Sacrosanctum Concilium"; una itica que afronta temas muy concretos 
en todos 10s campos de la vida en sociedad, en la "Gaudium et Spes"; y la comprensidn 
de una moral de signo eclesial, en la "Lumen Gen t i~m"~ .  Ademis existe un texto 

VIDAL, h.1.. Ntreva nzoruljirndnmei~ral ...., ox., p. 513. Entre los te6logos de la primera postura se 

menciona a Y. Congar y J. Fuchs: la segunda postura la afirma B. H2ring. 
"f., VIDAL, M., - FERRERO, F., 25 aios de rej?e.~idn ~noral(1970-19953, en Moralia 19 (1996) 
141-174, donde podemos encontrar un completa informe sobre la refled6n moral en las diversas 

dCcadas del postconcilio con abundante bibliografia. La Revista hIoralia cada ailo ofrece un "panord- 

ma bib1iogr;ifico" en temas de moral publicados en diversas Revistas; vtase el informe de ELIZARI, 

F.J., Panorama bibliogrifico. Tejnns deiCforal en /as revisrnsde2003, en Moralia27 (2004) 219-376. 
' Cf., VIDAL, M., iVlreva moraijifrrndunzenrui .... o.c., p. 514. 









de otros que entre sombras e imigenes buscan a1 Dios desconocido, puesto que les da 
a todos la vida, la inspiraci6n y todas las cosas (cf. Act., 17,25-28), 11 el Salvador 
quiere que todos 10s hombres se salven (cf. ITim., 2,4). Pues 10s que inculpablemente 
desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, y buscan con sinceridad a Dios; y se 
esfuerzan bajo el influjo de la gacia en cumplir con las obras de su voluntad, conocida 
por el dictamen de la conciencia, pueden conseguir la salvaci6n eterna"2L Juan Pablo 
11 habri de recordar mas tarde que por la vida Mica "esti abierto a todos el camino de 
la ~a lvac i6n"~~ .  

7. Orientacihn cristolhgica 

Lumen Gentium permiti6 tambiin a la Iglesia hacerle descubiir su 
centralidad en Cristo. La norma de conducta para el creyente seri siempre Jesucristo 
que vive en la comunidad eclesial. Esa ha sido la convicci6n crislianan en el siglo 
primer0 y que el Concilio nos hizo redescubrir: "Vivid, pues, segin Cristo Jesiis, el 
Seiior tal como lo habiis recibido; enraizados y edificados en 61; apopados en la fe, 
tal como se os enseii6, rebosando en acci6n de gacias"". Nuestra Constituci6n nos 
recordari que Cristo es el modelo para 10s cristianos: "Inaugur6 en la tierra el Reino 
de 10s cielos, nos revel6 su misterio J' con su obedienciarealiz6 laredenci6n3'". Nos 
comunic6 su libertad para que podamos vencer el pecado: "Cristo, hecho obediente 
hasta la muerte J: en razhn de ello, exaltado por el Padre (cf. Flp 2,X-9), entr6 en la 
gloria de su Reino; a El estin sometidas todas las cosas hasta que El se someta a si 
mismo y todo lo creado a1 Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas (cf. 1 Cor 
15,27-28). Tal potestad la comunic6 a sus discipulos para que quedasen constituidos 
en una libertad regia, y con la abnegaci6n y la vida santa vencieran en si mismos el 
reino del pecado (cf. Rom 6,12), e iucluso sirviendo a Cristo tambiin en 10s demis, 
condujeran en humildad y paciencia a sus hermanos hasta aquel Rey, a quien servir 
es reinar"" , 

'' LC. n. 16. 

*' VS, n. 3. 

'' Col2, 6-7 
2J LC, n. 3. 

25 Ib., n. 36. 









tium se encarga de recordar: "Todos en conjunto y cada cual en particular deben 
alimentar a1 mundo con frutos espirituales (cf. Gal 5,22) e infundirle aquel espiritu 
del que estin animados aquellos pobres, mansos pacificos, a quienes el Sefior, en el 
Evangelio, proclam6 biena~enturados"~~. 

El tema retorna nuevamente cuando la Constituci6n espresa que el 
Seiior llama bienaventurados a 10s que estin unidos a Cristo en su dolor, en la pobreza, 
en la enfermedad, en 10s sufrimientos y persecuciones a causa de l a j u ~ t i c i a ~ ~ .  Lumen 
Gentium comprende la vida moral como una unidad basada en el amor de Cristo 
vivido en el espiiitu del Sem6n de l a k l ~ n t a i i a ~ ~ .  El Catecismo a su vez coloca alas 
Bienaventuranzas en el origen 1' comienzo de la vida &a: "estin en el centro de la 
predicaci6n de Jeslis"; "dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad"; 
"iluminan las acciones y las actitudes caracten'sticas de la vida cristiana"; "responden 
a1 deseo natural de felicidad"; p "descuhren la meta de la existencia h ~ m a n a " ~ ~ .  Juan 
Pablo I1 ensefiari en su Enciclica que las Bienaventuranzas son la "carta magna" de 
la moral cristiana, pues "en su profundidad original son una especie de autorretrato 
de Cristo" e "invitaciones a su seguimiento y a la comuni6n de vida con EF. 

El te6logo Serio De Guidi diri que Jesucristo es el fundamento de 
las bienaventuranzas. El Sefior Jeslis es feliz por el mod0 como ha obrado en la vida, 
colocindose a favor de 10s pobres p sufrientes, de 10s excluidos marginados, para 
devolverles dignidad, integrarles y ofrecerles salvaci6n. El comportamiento integrador 
de Jeslis encuentra su mixima expresi6n en su pascua, acontecimiento de su total 
abandon0 a la voluntad de Dios y de amor fraterno hasta entregar su propia vida. Las 
bienaventuranzas valen no s610 para todos 10s cristianos, sino tambiin para todos 10s 
seres humanos. S610 la soberbia de la autosuficiencia que se opone a1 amor se 
automargina de la felicidad que ofrece el Seiior. En esa 6ptica podemos entender la 
paribola del hombre rico y del pobre Lizaro" . Las bienaventuranzas entonces valen 

37 Cf., Ib., n. 41. 
)"f., I b ,  n. 42. 

39 CATECISh40 DE LAIGLESIA CATOLICA, nn. 1716 -171 9. 
JoVS,n. 16. Cf.Ib., nn. 15-18. 
'' Cf., LC 16, 19-31. 





Apartir del Concilio Vaticano 11, esta categon'a del seguimiento de 
Cristo ha sido considerada fundamental para la 6tica cristiana. Asi se desprende de 
la Constituci6n Lumen Gentium: "Por ser Cristo luz de las gentes, este sagrado 
Concilio, reu~iido bajo la inspiraci6n del Espiritu Santo, desea vehementemente 
iluminar a todos 10s hombres con su claridad, que resplandece sohre el haz de la 
Iglesia, anuuciando el Evangelio a toda criatura"". Siguiendo esa afirmaci6n Lu- 
men Gentium subraya que en el Hijo el Padre se complaci6 restaurar todas las 
cosas4', porque en 6l esti la primacia sobre todo y que es "necesario que todos 10s 
miembros se asemejen a El hasta que Cristo quede formado en el lo^""^. Sin em- 
bargo, seguir a Cristo no es una mera imitaci6n exterior, sino el "reproducir 
creativamente en el propio context0 hist6ric0, la vida y la prictica de Jeslis"; es 
aprender "a vivir no su historia sino la ~uestra""~.  Seguir a Cristo comporta la 
aceptaci6n de sus ~lalores: el modo de servir a 10s demis (Mc 10,45) y el "tomar la 
cmz" (Mc 8, 34) hasta la entrega s a l ~ a d o r a ~ ~ .  Seguir a Cristo implica a1 hombre 
"en su interioridad mis profunda (...), significa hacerse conforme a ~ ~ 5 1 .  Para la 
enciclica de Juan pablo I1 el tema del seguimiento de Cristo cobra una relevancia 
especial a1 considerarlo "fundamento esencial" para la moral cristiana5?. Y 
sencillamente consiste en "abandouarse a61, en el dejarse transformarpor su gracia 
y ser renovado por su mi~ericordia"~~. 

Para Lumen Gentium el seguir a Cristo no es s610 un desafio para 
10s pastores, es un llamado a todos, tambiin para 10s fieles cristianos laicos: "Cada 
seglar debe ser ante el mundo testigo de la resurrecci6n y de la vida del Seiior Jesfis, 

'6 LG, n. I. 
J7 Cf., Ib., n. 3. 

'"b., n. 7. 
j9 lvIORENO REJON, F.. Teoiogia e~orni  desde lospobres. La inoral en lo rejle.ridn teold~ica des~le 

America Lurina. Madrid: PS 1986, p. 143. 

" Cf., FLECHA, J.R., Teoiogia Morai F~nidamenmi. Madrid: BAC 1994, pp. 100-101. 
51 VS, n.21. 
S2 Cf., Ib., n. 19. 

'' I b ,  n. 119. 





de culturas, pues, todos 10s valores que prestan atenci6n al otro es sensibilidad moral 
comin a 10s seres humanos y a todas las culturasSS. 

Por otra parte, Luigi Lorenzetti plantea la necesidad de repensar la 
esencial relaci6n que a partir de Concilio Vaticano I1 se dio entre teologia moral 
cristologiaS9. Segin este autor la direcci6n cristol6gica en teologia moral no ha tenido 
pleno ixito, pa que ademhs de 10s italianos Domenico Capone p Tulio Goffi , han 
sido muy pocos 10s te6logos que se han empeiiado en ello. Se pregunta, iPor qu i  
esta dibil formulaci6n cristocintrica de la teologia moral en el period0 postconciliar? 
Una respuesta se podria encontrar en el racionalismo filos6fico (Kant) que ha negado 
la universalidad de la propuesta cristiana; entonces ha estado presente el riesgo de 
elaborar una moral s610 para 10s cristianos, excluyendo a 10s demis. De a c e 1  debate 
surgido sobre la "moral aut6nomaX y "itica de la fe"60. En la actualidad se reconoce 
la necesidad de una moral cristol6gica; pero tainbiin se teme que esto haga perder la 
contemporaneidad y universalidad. Para resolver esta cuesti6n -sefiala Lorenzetti- se 
debe seguir el criterio itico vivido por Jesis: el Espiritu Santo; 81 es camino esencial 
para el ciistocentrisino en moral. El cristiano i s a l  que Cristo con lafuerza delEspiritu, 
debe aprender a leer la voluntad de Dios a trav6s de la historia en las situaciones 
concretas. La moral cristiana como seguimiento de Cristo, coinprende por tanto el 
seguimiento del Espiritu de Cristo. Una itica asi no es supeiflua, exige escuchar la 

58 Cf., CHIAVACCI, E., L'rrriiversaiirir rleii'ericrr cr-isriaiia, en Rivista di Teologia Morale 130 (2001) 
177-184. Para referirse auna"6ticauniversal" haentrado en el lenguaje la expresi6n "ktica civil": CE. 

CARRERA, J., ~ r i c a  civil, iricn de minirjios, en Cuademos Cristianisme i Justicia 94 (1999) 38-46: 
"la propuesta de la Ctica civil, bien entendida, permite a la Izlesia seguir haciendo un servicio de 
humanizacidn en todo el mundo (...), puede dar respuesta a lo que reclamaba el Concilio Vaticano 11. 

El Concilio esperaba que, a pesar de no comparlir una misma fe, todos los hombres y mujeres pudie- 
ran hallar un punto de encuentra en una moral compartida" (p. U). 
59 El Concilia mand6 cxpresamente que "La teologia moral (...) debera mastrar la excelencia de la 

vocaci6n de 10s fieles en Cristo" (OT, n. 16): es decir, como disciplina debe asumir un claro prisnia 
cris~ol6gico, tanto a nivel de mitodo como de contenido, cuyo criterio de referencia es "la luz de 
Evangelio y de la experiencia humana" (GS, n. 46). 

Juan Pablo I1 indica al respecto la necesidad de evitar el peligro de caer en una autonomia 
autosuficiente (VS, n. 40) yen una "heteranamia" como negaci6n de la autodeteminaci6n del hom- 
bre (VS, n. 41). proponiendo vencer esas dos tentaciones con el paradigma llamado "teonomia 
panicipada" (VS, n. 41). 





g a n o  de mostazabg , la l e ~ a d u r a ~ ~  11 muchas otras, nos ilustran de mod0 claro que el 
Reino de Dios una \fez llegado en la persona de Jests, exige esfuerzo por parte del 
hombre. La mies se halla en espera de 10s segadores71. En esta perspectiva sitiia 
JesCls su propia obra p la obra para la que llama a sus discipulos, a 10s cuales derrama 
sobre ellos el Espiritu Santo prometido. Y, entonces, "la Iglesia, enriquecida con 10s 
dones de su Fundador, obsenrando fielmente sus preceptos de caridad; de humildad y 
de abnegaci611, recibe la misi6n de anunciar el Reino de Cristo y de Dios, de 
establecerlo en medio de todas las gentes, y constituye en la tiena el germen y el 
principio de este Reino. Ella en tanto, mientras va creciendo poco a poco, anhela el 
Reino consumado, espera con todas sus fuerzas, desea ardientemente unirse con su 
Rep en la g10ria"'~. 

En el capitulo I1 de la Lumen Gentium, sobre la constituci6n 
jerhrquica de la Iglesia, se dice que 10s Ap6stoles elegidos lo son para el anuncio del 
Reino de Dios: "El Seiior Jesfis, despues de haber hecho oraci6n a1 Padre, llamando 
a si a 10s que El quiso, eligi6 a 10s doce para que viviesen con El y enviarlos a 
predicar el Reino de Dios (cf. Mc., 3,13-19; Mt., 10,1-42)"73, Esa Buena Noticia es 
"el principio de la vida para la Igle~ia"'~ y Ella faltm'a a su misi6n si no se empeiiara 
en la construcci6n de Reino en todo tiempo y lugar. 

Pero, la construcci6n del Reinado de Dios en el mundo es tarea 
primera que corresponde a 10s fieles laicos por su caricter secular: "Porque el Sefior 
desea dilatar su Reino tambiin por mediaci6n de 10s fieles laicos; un reino de verdad 
11 de vida, un reino de santidad y de gracia, un reino de justicia, de amor y de  pa^"'^. 
Son 10s cristianos esparcidos en las diversas realidades temporales quienes tienen 
como misi6n primera, siguiendo el ejernplo de JesGs de Nazaret, el concretar las 
exigencias que hagan posible la llegada del Reinado de Dios en el mundo. "El reinado 

" Cf., LC 13. 18-19. 

" Cf., LC 13,20-21. 

" Cf., Jn 4,35-3s. 
72 LG, n. 5. 
73 Ib., n. 19. 

'' Ib., n. 20. 

'' Ib,, n. 36. 





"Dedicados a 10s oficios de caridad y administracibn, recuerden 10s dihconos el aviso 
de San Policarpo: 'hlisericordiosos, diligentes, procedan en su conducta conforme a 
la verdad del Sefior, que se hizo servidor de to do^"'^'. 

Es precis0 subrayar la importancia que Lumen Gentium da a esta 
catezoria 6tica en la vida de 10s seglares que, en comuni6n con 10s pastores, procuran 
que "se cumpla por todos el mandato nuevo de la  arida ad'^'. Porque "Cristo Jesu's 
(...) desea continnar sn testi~nonio p su senlicio por medio de 10s laicos, vivifica a 
6stos con su Espiritu e inintexrumpidamente 10s impulsa a toda obra buena p 
perfectanE3. 

El paradigma para una vida en servicio y solidaridad es el 
mandamiento del amor a Dios, que ha de ser acompafiado por el amor a1 hermanog4. 
Juan Pablo 11 en su Enciclica destaca esa nni6n entre el amor de Dios y amor del 
prbjimog5. La atenci6n compasiva hacia 10s pobres y marginados queda m8s clara 
afin en el juicio sobre la humanidad a1 final de la vidag6. El Concilio Vaticano 11, a1 
describir el contenido de la santidad cristiana, coloca como una caracteristica primera 
el de la "perfecci6n de la Caridad"g7. 

Seni r  a la fratemidad es una tarea que la Qica cristiana no puede 
eludir. El propio Catecismo nos recuerda 10s deberes de la solidaridad y de la "caridad 
social"8s, como tambi6n nos enseiia que la moral cristiana es "una catequesis del 
doble mandamiento de la caridad desarrollado en el D e c i l ~ g o " ~ ~ .  

T. Mifsud define la caridad como "el espacio comfin y convergente 
entre la espiritualidad y la 6tica cristiana" (...), que "articula el crecimiento en la vida 

" Ib., n. 29. 
" Ib,, n. 32. 
a3 Ib,, n. 34. 
" Cf. Dt 6.5: Lev 19, 18: Mc 12,25-34; hlt 5,23-23: hlc 11,25; LC 6,27-35. 

Cf., VS, n. 14. 

S6 Cf., Mt 25, 31-46. 
'' LG, n. 40. 

Cf., CATECISh,IO DE LAIGLESW CAT~LICA, nn. 1939-1942. 
89 Ib,, n. 1697. 





L o l l o m l d ~  la iglerio a io Lui de la Cmri!iieidn Dogrndrica rhimni Ge>~riuu~r 

en la verdad y le simiera ~an tamente"~~ .  A partir del Concilio la eclesiologia de 
comuni6n se ha desarrollado enormemente, como lo ha reconocido filtimamente el 
Papa Juan Pablo II cuando llama a IaIglesia a "mantener promover tanto la comuni6n 
con Dios trinitario como la comuni6n entre 10s fielesng7. 

El Concilio ha hecho despertar la Iglesia sobre la conciencia que 
ella tiene de si misma. Ello le ha permitido una comprensi6n mis global de su misi6n 
en el mundo, ya no desde el individualismo y el aislamiento, sino desde la dimensi6n 
comunitaria de la vida. Entonces se toma conciencia de la necesidad del diilogo con 
todos 10s hombres y de la resonancia social que tiene el existir humano. Se trata de 
un "senicio del hombre, del hombre integral, teniendo en cuenta sus necesidades 
materiales sus exigencias intelectuales, morales, espirituales y religiosas; de todo 
hombre, decimos, de todo grupo de hombres, sin distinci6n de raza o c~n t inen te"~~ .  

La comunidad de "10s fieles en Cristo" es portadora de la fuerza del 
Espiritu Santo para la transformaci6n del mundo seglin el designio de Dios. Es por 
eso que se debe superar una "itica meramente individualistan; preocupada de la 
salvaci6n individual de un intimismo que no compromete. La sociedad actual nos 
reclama "producir frutos en la caridad para la vida del mundo"; de ahi entonces el 
llamado del Concilio a "desprivatizar la moral", en el sentido de poner el tema itico 
al interior de la sociedad para cambiarla en estructuras de mayor justicia caridadg9. 

Pareciera que todavia no bemos aprendido la lecci6n cuando en el 
debate pliblico 10s temas que despiertau mayor atenci6n en 10s iVedios de 
Comunicaci6n son 10s de "la pildora del dia despuis"; "el cond6nn, "las relaciones 
sexuales" y otros de indole personal. Sin duda que debemos tener una valoraci6n 
moral en esos asuntos, per0 10s pobres p excluidos de siempre reclaman a "10s 
constructores de la sociedad", una mayor injerencia y compromiso real en 10s imbitos 
de la justicia social, en la distribuci6n mis equitativa de las riquezas del pais para 
superar la brecha cada vez m b  grande entre ricos y pobres; las implicancias iticas de 

96 Ib., n. 9. 

97 JUAN PABLO 11, Ecciesia de Errcizarisria, n. 34. Santiago de Chile: San Pablo 2003. 
'' GS, n. 64. 

99 Cf., OT, n. 16; GS, n. 30. 





que la virtud del Evangelio brille en lavida cotidiana familiar y social" y "no escondan 
esta esperanza en la interioridad del alma, sino manifiistenla en diilogo continuo y 
en el forcejeo 'con 10s espiritus malignos' (Ef 6; 12), incluso a travis de las estructuras 
de la vida secular"lM . En esa misma direcci6n se afirma que 10s fieles laicos, llevando 
una vida santa p ayudindose mutuamente, estin llamados a impregnar del espiritu 
de Cristo toda la actividad humana en el mundo, para asi lograr mis eficazmente la 
justicia, la caridad y la pazloS. 

Como podemos darnos cuenta la constituci6n Lumen Gentium 
muestra c6mo la Iglesia se ha comprometido a sf misma como comunidad del pueblo 
deDios. Las diversas imigenes de ella'" segfin 10s diversos oficios expresan el sentido 
eclesial del obrar cristiano. La Iglesia es el camino para posibilitar el encuentro de 
10s hombres con Cristo ejerciendo su triple funci6n profitica, sacerdotal y reallo'. 

Por otra parte la moral cristiana como se ha dicho mis aniba esti 
inserta en el misterio de la Santisima Trinidad, porque es la misma Iglesia la que a 
travQ del Espiritu, se manifiesta como ((una muchedumbre reunida por la unidad del 
Padre y del Hijo y del Espiritu SantonloS . Esta comprensi6n trinitaria de la Iglesia es 
recogida mis tarde por Gaudium et Spes y nos ensefia que laIglesia nace de laTrinidad 
y manifiesta la Trinidad a1 m ~ n d o ' ~ .  Para la 6tica cristiana la Trinidad es el fundamento 
y el modelo de todo compor tamien t~~~~ .  En el capitulo sobre la vida religiosa, Lu- 
men Gentium dice que la santidad tiene su fuente y origen en el misterio de la Santisima 

I" Cf., Ib., n. 31. 
jar Ib., n. 35. 
Ins Cf., Ib., n. 36. 
'" Cf. Ib., n. 6: la Iglesia coma "redil", "grey". "agrirrrlrur-a de Dios". "viiin elegida". "sannierr- 

ros". "edificacidn", "casa de Dios", ''j5arnilia ", "habiracidiz de Dios en el Esl~irirlr ", "rier~da de Dios 
con 10s hombres", "rernplo santo", "cirrdad santa". "10 rzuevr, Jentsolin". 

I" Cf., Ib., n. 13: Cristo es "Maestro, Rey y Sacerdote": Ib., nn. 71,28,31: 10s obispos, presbiteros y 
laicos participan de las funcianes de Cristo: Sacerdote, Profeta 31 Rey, 

lo8 Ib.. n. 4. 
'" Cf., GS, nn.40 y 21; Cf., LG, n.8. 

"O Cf., VIDAL, lvl., Nueva ~ ' ~ f o r o l  Fundcrrne,zral ..., o.c., pp. 55-197. Cf., hIIFSUD, T., UIIU fe conr- 

prorneridrr con ia "Ida ..., 0.c. pp. 48-53. 





en el culto del hacer del producir"; como tambiin responsabiliza a ciertos 
"equivocos" de las ciencias, especialmente lapsicologia, a1 "no culpar o por no poner 
frenos a la libertad", llevando a no reconocer jamis una falta porque is ta  es 
responsabilidad de la sociedad y "el individuo es declarado inoce~te""~.  I. Fucek 
indicari sin embargo que la secularizaci6n no es la hnica responsable de la crisis y 
que lo que puede llegar a ser una causa de la pirdida del sentido del pecado entre 
otras es "nuestra manera de hablar de pecado", por ejemplo identificarlo s610 en 
referencia a1 ~ e x o " ~ .  

Asi las cosas, la itica teol6gica desea orientar a las personas hacia 
una continua y renovada conversi6u, respondiendo a la llamada del Seiior, creando 
actiludes nuevas que la involucren en sus opciones fundamentales positivas y no 
s610 refosmar algunos actos del comportamiento humano. Recuperar el sentido del 
pecado y no caer en culpabilidades irracionales y enfermizas del pasado, implica 
seghn el Papa un claro llamado "a 10s principios inderogables de raz6n 1' de fen; 
ademis se necesita "una buena catequesis, iluminada por la teologia biblica de la 
Alianza, una escucha atenta 1' una acogida fie1 del Magisterio de la Iglesia, que no 
cesa de iluminar las conciencias, y una praxis cada vez mis cuidada del sacramento 
de la Peniten~ia""~. 

Nuestra ConstituciSn Lumen Gentium tambiiu hace referencia al 
tema cuando reconoce que la Iglesia esti  compuesta por pecadores y, por lo mismo, 
se declara necesitada de purificaci6r1~~~. Con un lenguaje muy claro la constituci6n 
dogmitica dice que el pecado "hiere a la Igle~ia"~?' ; por lo tanto la reconciliaci6n 
con Dios pasa necesariamente por recuperar la paz con la Iglesia. Lumen Gentium 
nos trae la palabra oficial que habla de la reconciliaci6n del pecador arrepentido con 
Dios (dimensi6n teologal del pecado) con la Iglesia (dimensi6n eclesial del 

'I7 Cf. JUAN PABLO 11, E.r/zor-racidn aposrdlicn posl-sinodal Reconciliario er Paenitenria, n. 18: 

Santiago de Chile: Paulinas 1984. 

'I8 Cf., FUCEK, L, Iipeccnro og~i .  Rflcssione teolugico-morale. Roma Editrice Pontificia Universilk 

Gregoriana 1991, pp. 90-91 (la traduccidn es nuestra). 
""b. 

Cf. LG, n. 8. 
Ib., n.11. 





social o estructural, tiene consecuencias dramiticas para el mundo. De hecho, el 
significado "deshumanizador" del pecado y sus efectos pe rjudiciales para la sociedad 
ha sido denunciado por el Concilio Vaticano LI1?'. Pero Lumen Gentium nos advierte 
que la tarea de "restauraci6n prometida que esperamos ya comenz6 en Cristo, es 
impulsada con la venida del Espiritu Santo continiia en la Iglesia, en la cual por la 
fe somos instruidos tambiin acerca del sentido de nuestra vida temporal, en tanto 
que con la esperanza de 10s bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos 
ha confiado en el mundo y labramos nuestra s a l ~ a c i 6 n " ~ ~ ~ .  

Por lo tanto, a la itica teol6gica no s610 le corresponde analizar el 
inal existente en el mundo sino, como hemos dicho mis aniba, debe hacer una con- 
tinua invitaci6n a la conversiSn, porque Jesfis no ha venido a condenar a1 mundo sino 
a ~ a l v a r l o ' ~ ~ .  La Iglesia continiia el ministerio de laredenci6n desde el altar del finico 
Sacrificio que Jesucristo realiza por toda la humanidad: "Cuantas veces se renueva 
sobre el altar el sacrificio de la cruz, en que nuestra Pascua, Cristo; ha sido inmolado 
(ICor., 5,7), se efectfia la obra de nue~traredenci6n"'~~. La conversi6n o "metinoia" 
es el cambio de mentalidad de aquel que ha vivido alejado de Dios p de sus mandatos 

es el gran retoino del hombre a la  misericordia del Padre que lo acoge y r e n u e ~ a ' ~ ' .  
La llamada a la conversi6n estari siempre animada por la fe, seri un compromiso de 
respuesta personal a Dios, qne desea librarle de su pecado, ofreciindole la 
reconciliaci6n en Jesucristo; ademis la conversi6n es apertura a1 amor de Dios que 
se realiza en la apertura a1 amor a1 pr6jimo; y finalmente, esa conversi6n es una 
vuelta a la Iglesia, para promover en ella su eficacia salvadoran2. 

Iz7 Cf., CS, nn.25, 37, 39, 40. Sobre el pecado ."personal", "social" y "estmctural" podernos encon- 
lrilr rnuchils reFcrencias en los documentos eclesiales posteriores al Conciiio: Cf. VIDAL, hl., Pecodo 

estr~~crn~-rrl p I-espoiuabilidadpersorlal. Madrid: Fundaci6n Santa Maria 1991, pp. 27-36. 
Cf., LG, n. 48. 

'" Cf., Jn 3, 17. Un estudio profundo sobre la necesidad de la conversi6n. suraiz bibiica y orientacio- 
nes del hlagisterio, lo padernos encontrar en MIFSUD, T., Libi-es para armr jmo,ulfio~danze~zr~l). 

rWorul de Discei-niirriento I. Santiago de Chile: San Pablo 1994, pp. 272-288. 
13' LC, n. 3. 
"I Cf.. LC Ij.11-3i 

Cf.. RAMOS-REGIDOR, .I., ElSacran~ertfo de la Penifencia. ..., o.c., pp.121-122. La dirnensi6n 
personal y social de la conversi6n es destacada tarnbien por el CATECISMO DE LA IGLESIA CA- 
TOLICA, nn. 1425-1429; 1886-1889. 





misericordia de Este, y al mismo tiempo se reconcilian con laiglesia, a la que, pecando, 
ofendieron, la cual, con caridad, con ejemplos con oraciones, les ayuda en su 
conversi6n. La Iglesia entera encomienda a1 Sefior, paciente 11 glorificado, a 10s que 
sufren, con la sagrada unci6n de 10s enfermos con la oraci6n de 10s presbiteros, 
para qnelos alivie y 10s salve (cf. Sant., 5,1416); mis alin, 10s exhortaa queuniindose 
libremente a la pasi6n y a la muerte de Cristo (Rom., 8,17; Col., 1 24; 2Tim., 2,11- 
12; lPe., 4,13), contribuyan a1 bien del Pueblo de Dios"'". La Iglesia es enriquecida 
con esos signos sacramentales "para que podamos comprender la caridad de Dios y 
de Cristo para con nosotros que supera toda ciencia (cf. Ef., 3;19)"1". En la misma 
linea la Constituci6n dogmitica afrma en el nlimero siguiente que Jesucristo dis- 
pone en la Iglesia 10s dones "por 10s que en su virtud nos ayudamos mutuamente en 
orden a la salvacibn, para que siguiendo la verdad en la caridad, crezcamos por todos 
10s medios en El, que es nuestra Cabeza (cf. Ef., 4,11-16)"14. 

La Iglesia por lo tanto no puede sino actuar del mismo mod0 como 
lo ha hecho su Maestro: amando, perdonando, acogiendo y sinliendo a todos, 
especialmeilte a 10s m& dkbiles y marginados: "Pero como Cristo efectu6 laredenci6n 
en la pobreza y en la persecuci611, asi la Iglesia es la llamada a seguir ese mismo 
camino para comunicar a 10s hombres 10s frutos de la salvaci6n (...). Cristo fue enviado 
por el Padre a 'evangelizar a 10s pobres y levantar a 10s oprimidos' (LC., 4,18), 'para 
buscar y salvar lo que estaba perdido' (LC., 19,lO); de manera semejante la Iglesia 
abraza a todos 10s afligidos por la debilidad humana; mis a h ,  reconoce en 10s pobres 
y en 10s que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en aliviar 
sus necesidades p pretende servir en ellos a Cristo"14?. Adeinis por experiencia 
sabeinos que son 10s propios pobres 10s que evangelizan a la Iglesia, ensefiindole a 
ser mis  solidaria, mis humana, compreilsiva misericordiosa; en ellos hay un 
potencial evangelizador extraordinariamente eficaz, como el marginado ciego 
Bartimeo del Evangelio que evangeliza a 10s discipulos de Jesli~"'~. En el capitulo 

'I9 LG, n. 11. 

IJfl Ib., n. 6. 
IJ1 Ib., n. 7. 

IJZ Ib., n. 8. 
''I Cf., DE kIINGO, A., Evungeliiadospor lospobres, lectlrrn 1mr.r-urivo de iWc 10.46-52, en A,loralia 
25 (2002) 377-396. 





asegurar en el futuro la uecesaria fidelidad de la reflexi6n moral a1 estilo pedag6gico 
de Cristo-Pastor mise r i c~rd ioso~~~ .  

La teologia moral en la actualidad podri ofrecer esta orientaci6n 
salvifica si es capaz de asimilar su espiritu de benignidad y vencer las tentaciones 
jansenistas que siempre ponen en peligro a 10s cristianos. La vida 6tica requiere etapas 
de crecimiento, de gradualidad, sobre todo porque en el ser humano siempre esti el 
elemeuto de fragilidad y de f raca~o '~ '  . La Iglesia y su magisterio tieuen que estar 
vigilantes para que se muestre tal como lo desea expresa la Lumen Gentium: "como 
una esposa que se engalanapara su esposo (Ap., 21,lss).", (...) "como la inmaculada 
'esposa' del Cordero inmaculado (Ap., 19,l: 21,2.9: 22,17); a laque Cristo 'am6 y se 
entreg6 por ella, para santificarla' (Ef., 5,26), la uni6 consigo con alianzaindisoluble 
y sin cesar la 'aliments y abriga' (cf. Ef., 5,24)Is2. 

8. Moral de virtudes o de actitudes 

El esquema de "virtudes" es una de las categorias clisicas que se 
han usado en la catequesis moral de 10s tiltimos siglosli3. Ha estado vinculada a la 
concepci6n aristot6lica y estoica, que pas6 luego a la teologia por mirito de Santo 
Tomis, quien organiz6 toda la vida moral en torno alas cnatro virtudes cardinales'j4. 
No pocos te6logos y nuestro Catecis~no'~~ mantienen atin vigente este esquema porque 
lo ven apropiado para expouer las actitudes cristianas, atin cuando otros sienten que 
es poco e v a n g i l i c ~ ~ ~ ~ ,  prefiriendo una nueva f o r m ~ l a c i 6 n ~ ~ ~ .  

'" Cf., PERCHINLJNNO, bl., I1 rrrolo della ntomlc cristiui~a, en Rivista di Teologia Morale 125 
(2000) 15-18. 

' ' I  Sobre la "ley de la gradualidad", Cf., JUAN PABLO 11, E.xI~ormcidn Aposrdlica "Fainiliaris 
Consor-rio", n. 34. Santiago de Chile: Paulinas 1987: IRIWZ~BAL, G., La ley de in gradrrolidod 
corno crrnlbio depa,udig,,ro. en Moralia 27 (2004) 167-190. 
"' LG, n. 6 .  

Tambiin estin 10s esquemas "deberes" y "mandamientos", con sus acienos y desaciertos. V6ase 
la valoracibn de cada uno de ellos en VIDAL, hl., iWorn1 de Actirudes I. ..., o.c. pp.811-515. 

Cf., Suma Teolbgica, 1-11, qq. 55-67. 
Cf., CATECIShiIO DE LA IGLESIA CATOLICA, nn. 1503.1 529. 
VIDAL, I\,[., Ln rVIorn1 C~.isrlar~n en el r\'~revo Carecismo. Madrid: PPC 1993, p.11: "(idbnde 

queda la alegria, el servicio, la gratuidad, la sencillez, la hospitalidad, etc?)". 
Cf., HARING, B., La itico rcnldgica anre el IIl rnilcriio dcl crisriarzismo, en VIDAL. kl., (Dir.) 

Cor~ceprosfro~dnn~enf~~les de e'rica reoldgica. Madrid: Trottn 1992, p.25. 





podn'amos integrarlo en el intermedio con una correcta utilizaci6n de la categoria de 
actitud. De hecho esiste mucha bibliografia que hace referencia a1 "retomo de la 
~ i r t u d " ' ~ ~ ,  indicando con esto que las decisiones &as se hallan situadas en el 
transcurso de una vida y reflejan cada vez un mayor grado de madurez personal. Por 
tal raz6n K. Demmer escribia: "Ha sonado la hora de unarenovada 6 t h  delas virhtdes, 
capaz de hacer frente a 10s nuevos de~a f ios" '~~ .  

Y esta moral de virtudes con un acento renovado puede encontrar su 
raiz en el Nuevo Testamento, especialmente en 10s Evangelios, pues ahi encontramos 
varias anotaciones sobre diversas virtudes: la fe, el amor a Dios y a1 prbjimo, la 
austeridad y la renuncia, la humildad, la vigilancia y la oraci6n; etc. Del mismo 
mod0 en 10s escritos de San Pablo: la paz, la paciencia, la magnanimidad 1' la alegria, 
la caridad, el amor, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templama, 
etc. La carta de San Pedro exhorta a la fe, la esperanza y el amor fraterno; la castidad 
1' el respeto mutuo, la lealtad y la sinceridad, la pmdencia, la sobriedad, la hospitalidad 
j1 el servicio'". En fin, en las Sagradas Escrituras podemos encontrar las virtudes en 
muchisimos pasajes, dindole a esta categotia una importancia de primer orden para 
la vida del cristiano. 

Por otra parte, el Concilio Vaticano 11 varias veces menciona las 
virtudes teologales; especificamente en la Constituci6n que estamos conmemorando, 
se indica que "cada uno segfin 10s propios dones y las gracias recibidas, debe caminar 

'" Entre algunos autores que han escrito mis recientemente podemos sefialar a FLECHA, J.R., Teo- 

login rlloralfimdamentfll ..., o.c., pp. 346-354: GAINO, A., Ir~segriare la si~rfi, en Rivista di Teologia 

Morale 28 (1996) 413-418; kLONCHO PASCUAL, J.R.,  tica as de la virtud, en La Ciudad de Dios 
225 (2002) 155-180; GIShLANO, F., L'erica delle vinir e la speranza, en Rivista di Teologia A,lorale 

34 (2002) 507-510; VIDAL, A,l., La honrndez. iVecesidnd de una rnreva 'j'erarqaizacidrr" de las vir- 

rudes, en Sal Terrae 90 (2002) 733-744, KEENAN, J.F., L'etica delle viriir: per rrna sun promozio,ie 

fin i reologi rnoralisri italia,zi, en Rassegna di Teologia 44 (2003) 569-590. 

DEIVLMER, K., Irirroduccidn a la tcologia morel. Estella (Navarra): Verbo Divino 1994, p.97. 
'mCf.,Mt5,S-13:22,34-40: 16,24-25; IS, l-6:26,41:hiIc 9.34; 12,29-31; 16, 16:Lc 9,4748;  lTes 

4, 9;5, 13-16: Rom 12, 9-13; 13, 8-10; lCor 13.4-7: Gals, 22-23: 1Pe 1, 21-23:4, S: 2, 1; 3, 1-7: 4, 

7-1 1. 





Pero, parasuperarlas "des~entajas"~~' del antiguo esquema de virtudes, no debiiramos 
olvidar su naturaleza y dinimica: sus aspectos antropol6gicos 1' sus aspectos 
teol6gicos, que permiten siempre el referente humano, su caricter personal y 
comu~tario; como tambiin su referente trinitario, cristol6gic0, eclesial y escatol6gico- 
p ro fe ' t i~o l~~ .  La rehabilitaci6n de las virtudes en itica significa retomar a1 sujeto, 
preocuparse por sus motivaciones; 10s significados globales de su vida que orientan 
su libre obrar, ha seiialado Franco G i ~ m a n o ' ~ ~ .  En la Biblia las virtudes humanas y 
las tres virtudes teologales, est8n resumidas en la Caridad, como la actitud bisica p el 
contenido nuclear de la itica teol6gica. Desde este referente podemos hacer brotar 
una nueva 6tica de virtudes o una moral de actih~des. 

9. Moral del Espiritu J' de la libertad 

Para poder aplicar a la vida concreta la misericordia y el perdbn, el 
servicio y el amor a 10s m8s d6biles; se requiere la guia del Espiritu Santo. Siempre 
Jestis, atin siendo Dios, se dej6 conducir por criterio itico del Espiritu17". El Espiritu 
indicaba cu8l era su misi6n, y tambiin la vida de sus discipulos se veri enriquecida 
por el don y presencia del Espiritu Sauto, que les acompaiiari les enseiiar8 t o d ~ ' ~ ~ .  
Lumen Gentium dice que lo recibieron en el dia de Pentecost& "para que santificara 
a la Iglesia, y de esta forma 10s que creen en Ciisto pudieran acercarse a1 Padre en un 
mismo Espiritu (cf. Ef., 2,18). El es el Espiritu de la vida; o la fuente del agua que 
salta hasta la vida etema (cf. Jn., 4,14; 7,38-39), por quien vivifica el Padre a todos 
10s hombres muertos por el pecado hasta que resucite en Cristo sus cuerpos mortales 
(cf. Rom., 8-10-11). El Espiritu habita en la Iglesia y en 10s corazones de 10s fieles 
como en un templo (ICor., 3,16; 6,19), y en ellos ora y da t e s t imo~o  de la adopci6n 
de hijos (cf. Gal., 4,6; Rom., 8,15-16,26). Con diversos dones jerirquicos y 

''I Cf., VIDAL, hii.,i\forolde nctirrrdes ..., o.c., p. 81.5: el '~ommlisnzo", el insuficienteconocimiento 
de la personalidad hurnana, la jerarquizaci6n de virtudes que no responde a una axiologia netamente 

crisliana. 
Cf., FLECHA, J.R., in iddn en Crislo ..., o.c., pp. 333-336. 

17' Cf., GISkiAhlO, F., L'erica delle vinir e la spemnirr, en Risista di Teologia Morale 136 (2002) 

507-510. 

Cf.,Lc3,22;4, 1.14-18: 10,Zl. 

17' Cf., LC 11, 13; 12, 12. 





presbiteros tienen la tarea dereunir a "lafamilia de Dios como una fraternidad, animada 
p dirigida hacia la unidad y por Cristo en el Espiritu, la conducen hasta Dios Padre. 
En medio de la grey le adoran en espiritu y en verdad (cf. Jn., 4,24)"Is2. 

Las obras apost6licas, lavida del matrimonio y dela familia, el trabajo 
diario que realizan 10s seglares para la construcci6n del Reino dehen estar impregnadas 
por una Mica del Espiritu para que den frutos de vida y santidad en el mundo: "10s 
laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espiritu Santo, tienen una 
vocaci6n admirable y son instmidos para que en ellos se produzcan siempre 10s mis 
abundantes frutos del E s p i r i t ~ " ' ~ ~ .  

Una "moral del Espiritu" recoge tambiin el Papa Juan Pablo I1 en el 
primer capitulo de la Veritatis Splendor, a6n cuando con M. Vidal "creemos que ha 
sido desaprovechada una buena ocasi6n para profundizar" en este rasgo bisico de la 
itica teolbgica, a1 centrarse excesivamente en una cuesti6n "dogmitica": "la relaci6n 
entre libertad y gracia a la hora de cumplir las exigencias de la moral ~ristiana"'~". La 
enciclica despuis de referirse a1 tema del "seguimiento de Cristo" subraya esta 
orientaci6n del "Espiritu" para la moral cristiana, a ~ n  cuando lo trata como hemos 
dicho dentro de este context0 p o l i m i c ~ ~ ~ ~ ,  sin profundizar el mensaje ueotestamentario 
de la "libertad" y de la "ley nueva o ley interioi', especificos de uua moral del 
Espiritu. 

En cuanto a una "moral de la libertad" podemos remitirnos a las 
cartas escritas a 10s Romauos a 10s Gilatas. San pablo repite constantemente que 
Cristo ha rescatado a1 hombre de la esclavitud del ma1 para devolverlo a Dios y que 
el cristiano queda liberado del gugo de la Ley que lo ataba condenabalS6. Quien 
pertenece a Cr-isto es hijo y no esclavo, vive su libertad con alegria y confian~a'~'. 
Vivir en libertad no significa darse licencia para hacer lo que cada una quiera, 

18' Ib., n. 28. 

Ia3 Ib., n. 34. 
Cf., VIDAL, M. Lnproprresra moral de J~mmz Pabio II  ..., o.c., pp. 54-56. 

IS' Cf., VS, nn. 22-24. 
Cf., Rom 6, 15-23; Gi l  5, 1. 
Cf. Giil4,7: Ram 8, 14-17. 





especial de C r i ~ t o " ' ~ ~ .  Por su parte, el Catecismo c o n f i a  que "la gracia (...) asegura 
el caricter sobrenatural de nuestros a c t ~ s " ' ~ ~ .  

En relaci6n a la "ley nueva o ley interior" Juan Pablo I1 en su enciclica 
basindose en el profeta Jeremias y en San Pablo ensefia que "La Iglesia recibe como 
don la "Ley nueva", que es el 'cumplimiento' de la ley de Dios en Jesucristo y en su 
Espiritu. Es una ley 'interior' (Cf. Jer 31, 31-33), 'escrita no con tinta, sino con el 
Espiritu deDios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de came, en 10s corazones' 
(2C Cor 3, 3); una ley de perfecci6n y de libertad (Cf. 2Cor 3, 17); es 'la ley del 
espiritu que da la vida en Cristo Jesfis' (Rom 8, 2)"195. 

En efecto, san Pablo reconoce que habia estado obsesionado por la 
ley de h~loisks p las tradiciones humanas 11 que estaba ciego para ver lanueva ley que 
habia venido en Jesucristo. Desde que experimenta la autintica libertad, despuks de 
ser derribado de su caballo, descubre que el Hijo del hombre es Seiior de la ley 11 del 
sBbadolq6 y que 10s cristianos deberiamos hacemos libres para entregarnos a Cristo 
con todo el coraz6n a1 senricio de nuestros semejantes. MBs tarde el Ap6stol de 10s 
gentiles podri decir que "Ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia"lg7 ello seri 
para el gran renovador de la teologia moral, B. Haring, el mensaje central de la 
enseiianza moral de San Pablo: una buena noticia que "presentarnos como una parte 
integada de la experiencia de fe (sin pretender hacer de todo un dogma inmutable) y 
es recibida en agradecimiento a1 infinito amor con que Dios ha hecho entrega de si 
mismo"; este es un gran cambio de paradigma itico dice HSiring porque "vivir bajo la 
gracia significa pasar de las normas prohibitivas a la orientaci6n positiva de 10s 
consejos presentes en el evangelio, en las palabras de Cristo p en las cartas de san 
P a b 1 0 " ~ ~ ~ .  

IP3 Ib., n. 14. 
19' CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA, n. 2011. 

Ig5 VS, n. 45. 
Cf, Gdl 1, 13-l4:Act 9, 1-19; A4t5, 20. 

Ig7 Rom 6 ,  15. 

Ig8 BARING, B., Liberiad )'lidelidad en Crisro. Teoiogia moral para sncerdores 3' seglar-es. I. Los 
fioldrir~lenros. Barcelona: Herder 1990, pp.260-261. 



La "ley interior" o "ley nueva", en contraposici6n a la "ley exterior" 
es una advertencia ante la tentaci6n de absolutizar las normas Bicas. Para el cristiano 
la "ley nueva" es la "ley de Cristo" (Gfil6,2), es aquella que esti "escrita en la mente 
y en el corazdn (Hb 8, lo), es la "ley del Espiritu de vida en Jesucristo" (Rom 8,2) y 
es la "Ley perfecta de la libertad" (St. 1, 25; 2, l2)lY9. La ley nueva transfonna a1 
hombre en Cristo por la gracia del Espiritu Santo e inspira una moral del "Indicativo" 
frente a una moral del " Impera t i~o"~~ .  

10. Moral de la santidad 

El desafio que planted Jesk  a la Iglesia fue el "ser santa como el 
Padre celestial" o bien el ser "misericordiosa coino el Padre"2u1. Esta exigencia se 
traduce hop en la necesidad imperiosa de "que la Iglesia vuelva a ser santa", 
transparentando "a1 Dios de 10s pobres" y "a1 Dios que renuncia a Su P~der"?~?.  Este 
tema de la santidad ha sido colocado en el centro del mensaje de la Iglesia, como la 
meta final a la que aspiran todos 10s cristianos. En distintos pasajes de la Lumen 
Gentium se menciona esta llamada del Se5or a ser santos. Consideramos que esa es 
tambien la meta de la moral cristiana: "El Padre Etemo (...) decret6 elevar a 10s 
hombres a la participaci6n de la vida divina ): caidos por el pecado de Adin, no 10s 
abandon6, dispensindoles siempre su auxilio, en atencidn a Cristo Redentor,). Atodos 
10s elegidos desde la etemidad el Padre (~10s conoci6 de antemano y 10s predestin6 a 
ser conformes con la imagen de su Hijo (C (Rom., 8,19)2u3. 

Este llamado a la santidad en la Iglesia es para todos, pastores y 
laicos, y se expresa en 10s frutos de gracia que el Espiritu va produciendo en 10s 

Ig9  Cf., VIDAL, hl., &for-oiflu~darncnrd ..., o.c., pp. 452-457, donde se pod& profundizar en la ense- 
iianza neotestamentaria y e n  la reflexi6n teol6,oica sobre la "ley antigua" y la "ley nueva". 

zW Cf., ALVAREZ VERDES, L., La morni del b~diccilivo en Pablo, en VLDAL, M., Co~~ceprosjialda- 

mentaies de itica ieoldgica ..., o.c., pp. 89-103. 
20' A,lt 5, 48 y LC 6, 36. 
?"' Cf., EDITORIAL, R rercer rniienio como desafio paru in Igiesia, en Cuademos Cristianisme I 

Justicia, 91 (I 999) 24-29. 

lo' LC, n. 2. 



fieles. El modelo de toda perfecci6n seri siempre Jesucristo, quien concede la gracia 
del Espiritu Santo para poder ser verdaderamente ~ a n t o s ~ ~ .  Esta "universal vocaci6n" 
a la santidad, que consiste en "la plenitud de la vida cristiana y la perfecci6n del 
amor", le concede a la moral cristiana un infasis en lo p o s i t i v ~ ~ ~ ~ ,  de "perfecci6n del 
amor", m8s que en lo negativo o en el pecado. Y ese es uno de 10s imbitos del 
"progreso de largo alcance" para la moral fundamental, como lo anota el destacado 
te6logo espaiiol M. Vida1206. 

La Constituci6n nos cita el libro del Apocalipsis para mostramos a 
la Iglesia como una "ciudad bajando del cielo, del lado de Dios ataviada como una 
esposa que se engalana para su esposo (Ap., 21,lss)." y "que es llamada tambiin 'la 
Jerusalkn de aniba' y madre nuestra (Gal., 4,26; cf. Ap., 12,17)", que "se representa 
como la inmaculada 'esposa' del Cordero inmaculado (Ap., 19,l; 21,2.9; 22,17), a la 
que Cristo 'am6 y se entreg6 por ella, para santificarla' (Ef., 5,26), la uni6 consigo 
con alianza indisoluble y sin cesar la 'aliments y abriga' (cf. Ef., 5,24)"207. 

El capitulo I1 de la constituci611, referido al Pueblo de Dios, coloca 
como su nota caracten'stica la santidad: "Los bautizados son consagrados como casa 
espiritual y sacerdocio santo por la regeneraci6n y por la unci6n del Espiritu Santo, 
para que por medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios 
espirituales y anuncien las maravillas de quien 10s llam6 de las linieblas a la luz 
admirable (cf. iPe., 2,410). Por ello, todos 10s discipulos de Cristo, perseverando en 
la oraci6n y alabanza a Dios (cf. Act., 2,42.47), han de ofrecerse a si mismos como 

2arCf., Ib., nn. 39-41. VCase todo el capitulo Vde la Constituci6n donde se hace un universal llamado 

a la santidad en la Iglesia; como tambiCn el comentario a ese capitulo que hdce el Papa en Novo 

rliille,iio l~ietolre, nn. 29-31. 

"' Cf., Ib., n. 39 y 40. Sobre la orientaci6n positiva de la etica cristiana, \,Case las indicaciones que 

ofrece VIDAL, bI., !\lorn/ de Acrirrrdes I. illoral Fia~damenrnl. Madrid: PS 1990, pp. 107-108. 

lc6 Cf. VIDAL, hzI., rvirevn M o d  Fu~~daineitral. Ei hogor reoldgico de la e'rica. Bilbao: DesclCe dc 

Brouwer 2000, p.5SS. Al leer el c. 5 de la Lumen Gentium no es posible enconwar un espacio para una 

"Cticd de mfnimos", pues todo esti  orientado a una "moral de miximos": Cf,, TREMBLAI', R., 11 

crisrocrnrrismo, liiogo sorgivo di urzo rnomle dei rnasi~nirrn. Rijicssioni alla /rice del n' I b n ~ e i o ,  en 
Rivista di Teologia Morale 141 (2004) 115-131. 
"' LG, n. 6. 



hostia viva, santa y ga ta  a Dios (cf. Rom., 12,1), han de dar testimonio de Cristo en 
todo lugar, y a quien se la pidiere, han de dar tambiin raz6n de la esperanza que 
tienen en la vida etema (cf. lPe., 3,15)". Se indica en el mismo nlimero que 10s 
presbiteros y laicos participan del linico sacerdocio de Cristo y que tambiin "10s 
fieles, (... ) en virtud del sacerdocio real, participan en la oblaci6n de la eucaristia, en 
la oraci6n y acci6n de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la abnegaci6n 

caridad  pera ante"?^^. 

Reaparece de nuevo con insistencia que "Los fieles todos, de 
cualquier condici6n y estadn que sean, fortalecidos por tantos p tan poderosos medios, 
son llamados por Dios cada uno por sn camino a la perfecci6n de la santidad por la 
qne el mismo Padre es perfecto"209. Incluso no s6lo se les pide llevar una vida santa, 
sino tambiin a 10s laicos les corresponde como un verdadero apostolado la continua 
santificaci6n consagraci6n del mundo con el ejemplo de sus propia vida, pues, 
ellos comparten la "comfin vocaci6n a la perfecci6n" (...), ya que "todos estin llamados 
ala   anti dad""^. Mis adelante Lumen Gentium ~ue lve  a repetir la misma idea diciendo 
que 10s laicos "estin llamados (...) aprocurar el crecimiento de lalglesia y su perenne 
santificaci6n con todas sus fuerzas""' y que tambiin "como adoradores en todo 
lugar y obrando santamente, consagran a Dios el mundo mi~mo""~ 

Los pastores por su parte, entre sus tareas, tienen que estimular con 
su propio ejemplo una vida en santidad: "tendiendo a la santidad por el camino m L  
arduo estimulan con su ejemplo a 10s her ma no^""^ ; sobre todo el obispo qne, como 
pastor de una Iglesia particular, tiene la tarea de santificar al Pueblo de Dios con la 
gracia de 10s sacramentos2'". Su autoridad p potestad es "linicamente para edificar su 
grey en la verdad y la  antid dad"^'^. 

Ib,, n. 10. 

2w1b.,n. 11. 

2'0 Ib., n. 32. 

2" Ib., n. 33. 
2'2 Ib., n. 34. 

2'3 Ib., n. 13. 

"' Cf., Ib., n. 26. 

2'5 Ib., n. 27. 



Sin embargo la santidad no es monopolio de la Iglesia, pues, el 
Concilio indica que fuera de ella tambi6n se puede encontrar vida virtuosa, como lo 
constatamos a diario en tantas personas de buena voluntad que se entregan al senicio 
de 10s demBs sin ser miembros de nuestra Iglesia. Ellos no conocen a Cristo, pero el 
Sefior 10s conoce a ellos en el amor que expresan hacia 10s m b  pobres 1' sufrientes. 
Asi lo expresa la Lumen Gentium: "aunque pueden encontrarse fuera de ella muchos 
elementos de santificaci6n y de verdad que, como dones propios de la Iglesia de 
Cristo, inducen hacia la unidad ~ a t 6 l i c a " ~ ' ~ .  El Concilio valora todo lo bueno que 
hay en quienes "sin culpa, todavia no han llegado a conocer claramente a Dios pero 
se esfuerzan con su gracia en vivir honradamente". Afirma que "La Iglesia aprecia 
todo lo bueno lr verdadero que hay en ellos, como una preparaci6n a1 Evangelio (...) 
y como un don de Aqnel que ilumina a todos 10s hombres para que puedan tener 
finalmente ~ i d a " ~ " .  Desde esta perspectiva podemos quizis elaborar una "6tica 
civil""18 que permita dialogar con todas las personas de buena voluntad en un mundo 
caracterizado por la diversidad plural y cultural. 

La Constituci6n Lumen Gentium indicari que santidad perfecci6n 
son la respuesta a la vocaci6n cristiana y el contenido de la moral: "para alcanzar esta 
perfeccibn, 10s creyentes han de emplear sus fuerzas, segfin la medida del don de 
Cristo, para entregarse tolalmente a la gloria de Dios y a1 servicio del pr6jimo. Lo 
harin siguiendo las huellas de Cristo, haciindose conformes a su imagen y siendo 
obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del Pueblo de 
Dios produciri frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la 
Iglesia la vida de 10s ~antos"? '~.  El Cardenal J. Ratzinger, en la Conferencia sobre la 
eclesiologia de la Lumen Gentium, pronunciada en un Congreso International 
organizado por el Comit6 para el gran Jubileo del aiio 2000, destaca que lo mis 
esencial en la Iglesia es su santidad, que significa "cumplir la voluntad de Dios, de 
que en el mundo exista espacio para Dios, de que pueda Dios habitar en i l  y asi el 
mundo se convierta en su 'reino"'. Continfia explicando que "la santidad es also mis 

2'"b., n. 8. 

Ib., n. 16. 

218 Cf., BENNASAR, B., ~ t i c a  cii~iiy ~norai crisriurza en didlogo. Salmanca: Sigueme 1997,361 p.; 
Ver nata n. 58. 

2'9 LG. n. 40. 



que una cualidad moral. Es el habitar de Dios con 10s hombres, de 10s hombres con 
Dios, la 'tienda' de Dios entre nosotros y en medio de n o ~ o t r o s " ~ ~ ~ .  

Podemos tambien seiialar que la santidad y perfecci6n cristiana, desde 
el context0 de la Lumen Gentium, nos exige una moral de indole escatolSgica, que 
espera 10s cielos nuevos y la tierra nueva. El Cardenal Ratzinger afirma que "la 
orientaci6n a la santidad es lo mismo que la orientaci6n escatol6gica, y de hecho 
ahora esa orientaci6n a la santidad, a partir del mensaje de Jeslis, es fundamental para 
la Iglesia""' . Lumen Gentium, por su parte, ha dicho que "la Iglesia, aun en la tierra, 
se reviste de una verdadera, si bien imperfecta, santidad. Y mientras no haya nuevos 
cielos nueva tierra, en 10s que tenga su morada la santidad (cf. 2 Pe 3,13), la Iglesia 
peregrinante, (...) lleva consigo la imagen de este mundo que pasa, y Ella misma vive 
entre las criaturas que gimen entre dolores de parto hasta el presente, en espera de la 
manifestaci6n de 10s hijos de Dios (cf. Rom S:19-22)"2'2. 

Esta moral escatol6gica a su vez lleva la impronta de ser una moral 
de la vigilancia cristiana, pues, el amor cristiano "nos apremia a vivir mis y mis para 
Aquel que muri6 y resucit6 por nosotros (cf. 2 Cor 5,15). (...) Y como no sahemos ni 
el dia ni la hora, por aviso del Seiior, dehemos vigilar constantemente para que, 
terminado el linico plazo de nuestra vida terrena (cf. Hb 9,27), si queremos entrar 
con El a las nupcias merezcamos ser contados entre 10s escogidos (cf. Mt 25,31- 
46Yz3. Alli cantaremos en una gran liturgia celestial el gozo de una vida 6tica en 
plenitud: "Porque todos 10s que somos hijos de Dios y constituimos una familia en 
Cristo (cf. Hebr 3:6); a1 unimos en mutua caridad y en la misma alabanza de la 
Trinidad, correspondemos a la intima vocaci6n de la Iglesia y participamos con gusto 
anticipado de la liturgia de la gloria perfecta del cielo""". 

Finalmente, insertando la mariologia dentro de la eclesiologia, 
comprendemos la imagen deIglesia que el Concilio queria trazar. Dice la Constituci6n 

?" Cf.,ttp:i/~vw~~~.~~atican,va/r~man~~~rid~~ng~ega:i~n~/~faith/ 

documentsrc~con~cfaith~d0~~2OOOO227~ratzinger-lumen-gentium~sp.html. 

ZZ' Ib. 

22' LC, n. 48. 
" Ib., n. 48. 
'"Ib., n.51. 



que en este peregrinar terreno la santisima Virgen Man'a "precede con su luz a1 
peregrinante Pueblo de Dies",??' y es proclamada como "miembro excelentisimo y 
del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo destacadisimo en la fe y 
 arida ad"^^^. A su \fez, esta visi6n mariana de la Iglesia, relata J. Ratzinger, nos con- 
duce "a Cristo y a1 Dios trino, porque aqui se manifiesta lo que significa la santidad, 
lo que es la morada de Dios en el hombre y en el mundo, lo que debemos entender 
por tensi6u 'escatol6gica' de la Igle~ia"~". 

Al finalizar este atticulo quisiiramos recordar que el Papa Juan XXnI 
pedia abrir las ventanas de la Iglesia para que entrara el viento renovador del Espiritu 
en ella. En lo que respecta a1 campo de la moral esa reno1~aci6n se la debemos a 
connotados te6logos, entre ellos a Bernard H&ing228, el mis representative y a quien 
tuve el honor de escuchar estando en Roma. Fue un hombre sabio, fie1 a Cristo y a su 
Iglesia a toda prueba, luchador incansable por ofrecer una teologia moral y una pas- 
toral humana y misericordiosa. En una entrevista Gianni Lichen graba su testimonio 
del cual debikamos sacarun hermoso aprendizaje para el momento presente de nuestra 
Iglesia: 

"Amo a la Iglesia porque Cristo la ama hasta en sus elementos mis 
extemos. La amo incluso alli donde descubro, con dolor, actitudes p estructuras que 

lb., n. 68 

U6 Ib., n. 53. 

U7 Discurso del Cardenal J. Ratzinger, o.c. 

Baste seifalar aquis61o dos de las muchas referencias bibliogrificas que podemos encontrar sobre 

la persona de Bernhard H'Xring: FERRERO, F., P. BernhardHariilg (1912-199SJ. Misionerayr?zura- 

lisr'r. I n  mernorimn, en h~loralia 21 (1998) 231-240: VIDAL, h.1.. E~aocacidr~ dc Bcmi~nrd Hiiring, 
renouador de In Teologin morn1 cafdlicri, en h4oraIia 21 (1998) 467-500. En este articulo h.1. Vidal 

explica la acti\fapanicipacidn que tuvo H2ring en la preparacidn y desarrollo del Concilio Vaticano 11, 

en la redacci6n final del c. 1 de la Lumen Gentium sobre 10s laicos, su influencia para que se tratara el 

tema de la \'ocaci6n comlin a la santidad (c. j), y su intervenci6n para que se incolporara el tema 

mariol6gica dentro de la Constitucidn sobre la lglesia (c. 8). De iguai modo a 61 se le debe la redac- 
cidn dc Optatam Totius n. 16 poniendo al Concilio en una decidida opci6n por la renovaci6n de la 

Teologia morai: pero, su mis  amplia impronta e influjo decisivo la tuvo en la elaboraci6n de la 
Gaudium et Spes (Cf., pp.482-487). 



juzgo no estin en armonia con el Evangelio. La amo tal cual es, porque tambiin 
Cristo me ama con toda mi imperfecci611, con todas mis sombras, y me da el empuje 
constante para llegar a ser lo que corresponde a su plan sal~~ador"??~.  

Cuando el Papa Bueno anunciaba la convocaci6n de un nuevo Concilio 
un 25 de Enero de 1959, tres meses despu6 de haber sido elegido Pontifice; pedia a1 
Espiritu Santo "un nuevo Pentecostis" para la Iglesia. A cuarenta af~os de ese gran 
acontecimiento podemos decir tambi6n con toda propiedad que esa nueva efusi6n del 
Espirim se ha estado realizando gracias a otro gran te6logo en nuestro medio de babla 
hispana: el destacado acadimicoMarcianoVidapo , quien fuera mi profesor en la Academia 
Alfonsiana en Italia. Hacemos votos para que a1 saber teol6gco moral en IaIglesia nunca 
le falten personalidades como las de estos dos eminentes padres redentonstas. 

En plena marcha en la aplicaci6n del Concilio Vaticano E, podemos 
seiialar hoy que nada ni nadie podri detener la renovaci6n teol6gica moral sin daiiar 
seriamente el mandato conciliar. El estudio p el empefio renovador de la teologia 
moral ha traido como consecuencias implicancias importantisimas para la pastoral: 
la comprensi6n de una Iglesia que nace del misterio de la Trinidad p por lo tanto una 
"casa y escuela de la ~omuni6n"?~' mis cercana, benigna y misericordiosa, abierta a1 
mundo y en diilogo con la cultura, en blisqneda humilde de la verdad p en comuni6n 
con todos 10s hombres de buena voluntad. 

A pastores p a fieles cristianos laicos nos queda el desafio de ser 
cada dia una Iglesia mis misionera, evangelizada y e\fangelizadora, que anuncia a 
Jesucristo se empeiia por construir su Reino en el mundo. Unidos a nuestro Maestro 
y Fundador tenemos la aspiraci6n de obtener cada dia mayores grados de santidad en 
la lucha preferente por la liberation integral de 10s oprimidos y escluidos de nuestra 
sociedad globalizada. 

'29 LICHERI, G., Be171hal.d H i i ~ h g .  iWi exprrirnrin con la Iglesia. Enrrevisia o n  Gianni Licheri. 

Madrid: PS 1990, p. 167. 
230 Sobre este autor "ease su autobiografia )I su amplia bibliogaffa en VIDAL, h1. U I I ~  biogrnflo 

persor~al cnrrelaiadrr con la Tcologia ino~alposrcoriciliar 1, GARC~A, V., Bibliografla de iMarciano 

liidai, en AA.\'V (dus.), La Ptica crisriai~a hoy: lzoriionres de sentido. Hornenaje a ~Morciano Edai 

.... o.c., pp. 35-62 y 63-106. 
"I JUAN PABLO 11, ~Vovo  mille,inio i,zermre, n. 43. 



IGLESIA YSOCIEDAD kt idi<sii8 de Corn aldluiido cn Couiiruri68i Liiriiri~ Gailiiiai 

IGLESIA Y SOCIEDAD 
La Iglesiu de cam ul Murzdo en lu Corzstitucio'n 

Lunzerz Geritiunz 

Juaiz Estebuiz Leo~zelli L. 

"La Igiesia no es una plaza fuerre, 
establecida e inm6vil. 

es un avanzar del pueblo de Dios 
en  la historia del mundo ... 

siempre e s t i  en  constnlcci6n, 
no es cosa definitiva ... 

mientras el  mundo e d s t a  
p mieutras el mundo camine, 

caminari con el mundo 
hasta el  dia del Se5or" 

Manuel Larrain' 

Es indudable que el tema de la relaci6n y apertnra de la Izlesia a la 
Sociedad es uno de 10s elementos cla\es que caracteriza la renovaci6n eclesial que produjo 
en su momento y que promovi6 e impuls6 posteriormente el Concilio Vaticano II. El 
impact0 y la renovaci6n que provoc6 el Concilio en la vida de la Iglesia h e  tan importante 
que se le ha coinparado con el acontecimiento que hist6ricamente dio inicio a la Izlesia 
por eso se le considera un "nuevo Pentecostis". Si sopesamos bien el context0 p las 
condiciones en las que fue convocado el Concilio, no cabe duda que es obra del Espiiitu 
que guia p acompaiia en su peregrinar a la Iglesia de Cristo. 

En es te  m i s m o  sentido, si comparamos 10s diversos periodos que 

' Don hIanuel Lanain Errizuriz, obispo de Talca, se le recuerda como un hombre de gran liderazgo 

y se le reconoce haber tenido un rol importante durante el desarrollo del Concilio Vaticano TI. Es 
indiscutihle que se convirli6 en un referente clave del proceso de recepci6n )I posterior aplicaci6n 
del Concilio en Chile g AlnCrica Patina. Es el principal impulsor de la iniciativa que llev6 a que el 
Papa Pablo VI convocara la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 
Medellin con el prop6sito de analizar la realidad latinoamericana a la luz del Vaticano 11. 



caracterizan la historia de la Iglesia, no hay duda que el Concilio Vaticano I1 es el 
acontecimiento eclesial m k  importante del siglo XX, y no s61o por tratarse de un hecho 
universal, ni tampoco porque en cuanto se trata de un Concilio su contenido es normativo 
para todos 10s miembros del pueblo deDios, sino p~cipalmenteporque elmismo desarrollo 
del Concilio se convierte en unaintensa expenencia eminentemente eclesial y eclesiol6gica. 
"Y el qrle el Corzcilio res~lltara urz verdadero acorzteciilziento, que rzo estaba conterlido eiz 
sus antecedentes irunediatos siizo qne se gestd a lo laixo de su propio desanollo, es 1111 

~ - 

ejerizplo de creutividadpoco conzliiz. Y si algo se rzecesira para srlperar taiztns sihiaciorzes 
es la creatividad, 911e cristinrzanzerzte lznblarzdo, es la nzarca del Espirihi. Ya el lzeclzo de su 
oc~~rreizcia$file irzteipretado por J~larl XXIII conzo lirza slibita inspiracidrz. Y as( corl esa 
santa sinzplicidcul, lo laizzd a la Iglesia y a1 nzrlrzdo ese hontbrv de Dios. Lo larzzd sill 
niizgrirl diserio previo. Lo lanzo' para qrle la i1zspiraci611jilera tornando cnerpo. Y asi 
0Clll7-id"~ . 

Al cumplirse cuarenta aEos de la promulgaci6n del documento que 
aborda directa p esplicitamente el misterio de la Iglesia, es decir, la constituci6n 
Lunzeiz gerztirlnz, nos hemos propuesto reflexionar acerca de sus orientaciones p de su 
impacto y aplicaci6n en la vida de nuestras comunidades; y aunque se trata de un 
hecho de proporciones a nivel universal, nuestra invitaci6n es a que miremos la realidad 
de la Iglesia p de la sociedad desde una perspectiva m h  bien local, es decir, desde la 
realidad latinoamericana, de nuestro pais y concretamente desde nuestra propia 
di6cesis. De lo contrario la universalidad, que en la Iglesia es una caracteristica 
esencial, podria convertirse en algo abstracto, equivalente a decir que el ser humano 
vive "en el mundo" peso sin identificar muy bien el mundo en el que vive. IVo hay 
que olvidar que lo propio de cada persona y de todo ,mpo humano es situarse desde 
una realidad concreta 11 especifica, con unas caracteristicas socio-culturales bien 
determinadas. 

Probablemente habri quienes piensen que este tema corresponde 
abordarlo a partir de un anilisis de la constituci6n pastoral Gaudiziin et spes, sohre la 
Iglesia en el mundo actual, mis que desde la constituci6n dogmitica Lumen gen- 
tium. Si se considera cada documento en particular, ciertamente podrin tener raz6n, 

TRIGO, P., Apertura de la Iglesia a1 mundo actual segrin el Concilio Vaticano 11, en Revista 

Latinoamericana de Teologia, XI135 (1995). p. 164. 



porque efectivamente Gaudium et spes es el documento conciliar que aborda 
expresamente cuBl dehe ser la relaci6n de la Iglesia con la realidad del mundo; pero 
si valoramos el Concilio como un todo debemos reconocer que es el aconteci~niento 
que le ha permitido a la Iglesia mirarse a si misma y renovarse en su misteiio mBs 
intimo, profundo global; y la apertura de la Iglesia a1 mundo es, precisamente, uno 
de 10s aspectos que permite apreciar con mayor evidencia la renovaci6n que provoc6 
el Concilio. 

Ln mnj~oria de 10s co~zcilios pr.ecederzres respolzdian pr-ii~cipalr~~ei~te a 
d$cllltades e.vter~zas que se coilvertinn en desnfios para la Igiesin, n~ieiztrns que el1 
el liaticaizo 11 "la Iglesia se define a s i  misma y estudia la manera de hacer realidad su 
presencia eficaz en el mundo actual"'. De hecho, en la misma convocatoria que 
hiciera el anciano Papa Juan XXIll aparece clarainente definida la motivaci6n y el 
objetivo de  este nuevo concilio cuyo prop6sito es provocar el necesario 
aggiornamento4 (puesta a1 dia) de la Iglesia y de su misi6n en el mundo 
contemporineo. La valoraci6n y anilisis que haremos del documento conciliar tomari 
en cuenta principalmente 10s vinculos que dehieran establecerse entre la Iglesia y la 
Sociedad como una de las dimensiones o lineas orientadores impulsadas por el 
Concilio; para ello tendremos presente que cuando se hace referencia a estos vinculos 

3 DE LA NOI, P., hsIons. hIanuel Larrain E., Escritos Completos, T. I ,  Paulinas, Chile, 1976, p. 

104. 
Este tCrmino itaiiano se ha mantenido y ha pasado alas diferentes lenguas sin alteraci6n porque es 

diffcil encontrar el lCrmino que traduzca y exprese todo el sentido que tiene en la lengua original. "El 
aggion~umeriro es, pues, una puesta al dfa de la vida, del pensamienlo y del comportamiento de toda 

la Iglesia, a la luz del evangelio que se esfuerza en leer desde la mis pura tradici6n de la fe. Es la 
puesta en marcha, como dijo Juan XXIII, del deseo de dar a 10s hombres "pan" y no "piedras", 

presentindole a1 mundo la linica riqueza de la Iglesia: Cristo, su Seiior. En detinitiva, el aggion~a~nen- 

roes la conversi6n de toda la IglesiaaCristo, sinel cual la Iglesia sedauna instituci6n como cualquier 

otra". MARTELET G., No olr~idemos el Vaticano Il, PPC, Madrid, 1995, p.26. 



con frecuencia se utiliza la expresi6n "relaci6n Iglelesia-h~lundo"~. Esta es una relaci6n - 
quehist6ricamenteno hasido fAcil, incluso en algunos perfodos de lahistoria de laIglesia 
se 10s ha considerado "enemi~os ineconciliables", como escribieraPasca16. Sin embar~o, - - .  

laprimera constataci6n que podemos hacer-sinriesgo de equivocamos-es que el Concilio 
Vaticano 11, especialmente en este aspecto, ha provocado un cambio de proporciones 
mayores porque ha flevado a la I~lesia a tomar conciencia de que hist6ricamente no . A - 
puede existir en otro lugar que no sea el mundo; aunque no podri jam& identificarse con 
el porque son dos realidades de naturaleza mu)! distinta. hi lo ha sefialado claramente la . ~ 

constituci6n Gaudium et spes al a f i a r  que la Iglesia "existe en el mundo y con 151 vive 
y achla", "avanza junto con toda la humanidad y experiments la misma suerte terrena del 
mundo", mlis afin, "existe como ferment0 y alma de la sociedad"' . 

En este sentido, don Manuel Larrah seiialaba en su momento que el 
Concilio ha provocado un "cambio de perspectivas eclesiales", entre 10s cuales el m& 
importante es precisamente el de presentar a "la Iglesia de cara a1 nzulzdo ... Ella tolm iinu 
co~zciencia renovada de qire ha sido Izechapalu el nzirndo ... U~la  de las grandes talzas del 
Coi~cilio ha sido el es~~erzoporp~zse~ztara la Iglesia enca~nada en la ~ a l i d a d  lzist6iica ... 
Porfiizpodremos ilacer ~r~za Iglesia a la r~zedida de 10s honzbi-es y a la alhlra de Dios"8 . 

5 La palabra "mundo" es amhivalente y adquiere muchos significados, unos mris positives y optimis- 

tas que otros, dependiendo de la perspecti\,a desde la c u d  se aborda, social, cultural, teoldgica, etc. En 

el cristianismo tiene tamhiin diversas acepciones: puede significar tanto el universo como la tierra, 

obra magnifica creada por Dios a1 senricio del hombre; tarnhien una realidad sometida a1 poder del 

mal que se revelacontra Dios ("la amistad con el mundo es enemistadcon Dios", Sant 4,4), por eso es 
necesario huir del mundo (fuga mundi) parque represents la "ciudad del egoismox apuesta a la "ciu- 
dad de Dios" segrin la visi6n agustiniana. En el Nuevo Testamento el tgrmino mundo generalrnente 

hace referencia a la raza humana, la Humanidad; asi se  entiende bien la expresidn de san Juan cuando 

afirma que "tanto am6 Dios al mundo que le dio a su Hijo linico ..." (Jn 3, 16). Vamos a entender el 

mundo como aquella realidad que "lleva consigo el reflejo dei hombre con todo lo gande y bueno que 

61 encierra como imagen y semejanza de Dios y tambi6n con todo lo que en esas mismas entraiias 

lleva de debilidad 1, pecado" (CECH, "Si conocieras el don de Dios ...", Orientacianes Pastorales 

2001-2005, no 56. 

6 Oplisculos de Pascal, Biblioteca de Iniciacidn Filosdfica, Editorial Aguilar, Buenos Aires,1960, p. 

74. 
7 GS, no 40. 

6 DE LANOI, P., Op..cit., pp. 135.136 163. 



Cada ipoca debe ser capaz de discemir y determinar 10s tirminos 
reales de esta relaci6n. Si se analiza desde una perspectiva hist6rica, debemos seiialar 
que en el Vaticano Il la relaci6n Iglesia-mundo alcanza su punto mis alto de encuentro, 
de inter-dependencia, de re-conocimiento y de valoraci6n mutua; en este sentido, el 
Concilio constitu)fe un importante punto de llegada para la auto-percepci6n o auto- 
comprensi6n de la Iglesia. Sin embargo, en el imbito de la reflexi6n teolbgica, de la 
acci6n pastoral de la vida espiritual de 10s cristianos, la relaci6n de la Iglesia con el 
mundo constituye un desafio permanente y, por lo mismo, desde esta perspectiva a1 
Concilio se le considera un importante punto de partida, una apeitura y un impulso a 
buscar creativamente nuevas formas de comprensi6n y de espresi6n de la relaci6n 
Iglesia-mundo. 

En AmiricaLatina larecepci6n del Concilio se harealizado en foima 
ejemplar a travis de las tres Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano 
(Medellin, 1968; Puebla, 1979; Santo Domingo, 1992), destaca Medellin por su 
osadia y porque representa uno de 10s momentos mis significativos de la historia 
eclesial latinoamericana y porque marca el inicio del caminar de una Iglesia adulta; 
tambiin las Conferencias Episcopales de cada pais han ido elaborando sus propias 
Orientaciones Pastorales a la luz del Concilio Vaticano I1 y de las Conferencias 
Latinoamericanas9. En este sentido, la Conferencia Episcopal chilena seiiala 
expresamente que la labor evangelizadora que realiza actualmente recibe su inspiraci6n 
del Vaticano II y especidmente en el compromiso que asume frente a1 mundo, el 
Concilio tiene una importancia decisiva. En efecto, sefiala que "la Iglesin ha aprerzdido 
a nzirar con 1116s siiizpatiri a1 rizuizdo )I a dejarse i~ztelpelar por Dios en 10s 
acontecinzientos de la vida ... Sirz la enseiianza del Co~zcilio \bticaizo II es d(fici1 
colzcebil- una Iglesia tan aterita a 10s Dereclzos Hummias coiizo parte integral de la 

No ahondaremas en la recepci6n de la Lumen Gentium en Amtrica Latinaporque este tema hasido 
abordado par Ronaldo i\,IuBoz y se encuentrapublicado en este mismaedici6n. Mientras que en nues- 

tro pafs 10s Obispos &an que: "El proceso de r-enovacio'n conciliar. en Clzile se sio enriquecido 

por la recepci6n que hizo del Concilio la Iglesia latinoamericana en la Conferencia de Medellin (1968). 

convocada por el Papa Pablo VI a petici6n de 10s Obispos de A. Latina entonces encabezados por el 

recordado obispo klons. hIanue1 Larrafn Errizuriz, 1, por la tradiciiin pastoral que all; se orisin6 ... 
Ellas ayudaron a profundizar la opci6n preferencial por 10s pobres y por los jiivenes, asi coma la 

prioridad pastoral concedida a la evangelizaci6n de la cultura y la atenci6n a 10s "constructores de la 

sociedad pluralists". CECH, Orientaciones Pastorales 2001-2005, no 16. 
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Evangelizaci61z. Sirz el aporte conciliar nos costaria nlin nzds estar abie~?os a 10s 
projiilrzdos cuiilbios culturales de estos tienzpos"l0. 

El presente articulo pretende abordar la definici6n de Iglesia como 
"misterio-sacramento de salvaci6n" v 10s fi~ndamentos de su relaci6n con el mundo. Para 
ello, en primer lngar, comentaremos una de las a h a c i o n e s  claves de la Constituci6n 
sobre la Iglesia que dice relaci6n precisamente con su dimensi6n sacramental. Tambiin 
intentaremos exponer algunos argumentos por 10s que nos parece queparalas pretensiones 
del Concilio no basta que laIdesia este presente en el mundo, sino que dicha presencia ha - 
de ser si,d~cativa, lo que se traduce en una acci6n efectiva de transformaci6n del mundo. 
Nuesho prop6sito es analizar j1 presentar estos aspectos desde una perspectiva eclesial 
latinoamericana, 

En una mirada todavia m k  concreta y local, podremos constatar que en 
nuestra di6cesis se ha realizado un trabajo bien impomte  en el irea de la acci6n social a 
partir del Concilio Vaticano Q de ello dari cuenta un documento que se esti elaborando 
h t o  de una investigaci6n realizada por acadimicos del Lnstituto de Estudios Teol6gjcos 
de la Universidad Cat6lica de Temuco, en el que se reconoce que "la Dio'cesis de Sail 
Jose'de Te~izzfco ha vivido m a  lzisto~ia apasioizante en /as l i l t i~im dicadas de szl e.~isterzcia, 
tantopor 10s aconteci~izie~ztos que le Iza11 tocado vivi~; conlopor la irziciativa de Insperso- 
lzas qzre ila~z foinmdo parte de esta Iglesia local, de tal limrzela que en este corztexto 
Lnti~zoanze~ica~zo y de~ztm de las grandes irzh~iciones coizciliares, se ha verzido realizardo 
1111 canti~zo creati~o en la lfizea del selvicio a 10s iizcis desfavorecidos en la sociedad"~~ . 

Una de las afmaciones claves del Concilio Vaticano II sobre la 
Iglesia en referencia a su relaci6n con el Mundo la encontramos en la Constituci6n 

10 CECH, Orientaciones Pastorales 2001-2005, no 7. 
11 Estetrabaja deinvestigacihn, en el cual tambi6n hemos colaborado, hasido dirigido por el profesor 
Luzio Uriarte y seri publicado pr6ximamente. Se trata de una iniciativa que surge en el seno de la 
Accihn Social del Obispado de Temuco, con apoyo de las agencias de cooperacihn international y 
como reconocimiento a la labor que por mis de 20 afios realizara el Obispo Mans. Sergio Contreras 

N. Algunas reflexiones que son fmto de ese trabajo 10s hemos incorporado aqui. 





Tertuliano este significado del tirmino se aplica de mod0 especial a1 bautismo 
considerado ya en 10s inicios el cristianismo como el juramento por excelencial.' . 

Pero cabe tambiin sefialar que este t6rmino latino traduce la palabra 
griega nzjlst2rion la cual en el cristianismo se usa para indicar el desi-gio sal\C~co de 
Dios (realidad invisible) manXestado hist6ricamente en Cristo Jeslis a la bumanidad (signo 
visible). Poreso la defmici6n clisica de sacramento es: "signum visibiis gratiae invisibiis" 
(signo visible de una realidad -la gracia- invisible). Y si el sacramento es un signo? debe 
ser necesariamente algo "significativo", por cuanto lo caracteristico de todo signo es 
"si,gificar"; por lo mismo, cuando un signo pierde su fuerza de significaci6n resulta del 
todo "insignificante" e ineficaz. h o r a  bien, si el sacramento achia en el h b i t o  de lo 
simb6lic0, esta situaci6n aporta una nueva perspectiva en la comprensi6n del significado 
del termino porque "simbolo", del griego qlnz-balieiiz, si-dcareunir o juutar, literalmente 
"poner juntos"'5. De este modo, simboli2ar (ser sacramento) quiere decir "ponerjuntos" 
varios elementos que siendo diferentes entre si pertenecen a una misma realidad o a un 
todo del cud forman parte, o si se prefiere, el sacramento-simbolo nos refiere a una 
experiencia comlin (corn-partida). 

Estas consideraciones sobre el si,&~cado del tirmino "sacramento" 
nos permiten constatar y valorar las diversas perspectivas que puede llegar a tener la 
afmaci6n conciliar que considera a laIglesia como "sacramento universal de salvaci6n". 

En primer lugar, hablar de la Iglesia como sacramento-simbolo de 
salvaci6n significa reconocer que pertenece y se comprende a si misma como ilzistelio y 
tal definici6n no es de ficil comprensi6n pa que implica un aspect0 invisible (realidad 
espiritual) y otro visible (realidad social). No hay duda de que la Iglesia es una realidad 

1' Cfr. P. HUIZING, Mysterium Salutis, Manual deTeologia como Historia de la Salvacidn, T. IVI2, 

Ediciones Cristiandad, Madrid, 1973, pp. 93-94. 
15 Originariameme el simbola se empleaba para desipar  las partes o mitades de un objelo partido, 

que cuadraban y encajaban perfectamente a1 juntarlas. Por cjemplo, a1 final de una comida entre 

m 'gos  se procedia a quebrar un plato y cada cual tomaba un pedazo, de modo que al reunirse de 

nuevo (re-encuentro) y reconsrruir el plato se expresaba la unidad y el re-conacimiento del grupo. En 

este sentido, se  puede afirmar que los simbolos son "expresi6n de una experiencia"; es m h ,  ha)' 

quienes piensan que "donde no bay experiencia no hay simbolo". CASTILLO, J. M., Simbolos de 

libertad, Sigueme, Sdamanca, 1985, p. 168ss. 
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social porque se le puede ficilmente reconocer como un grupo de personas 
pertenecientes a pueblos y culturas diversas que, en cuanto creyentes en Cristo, 
conforman comunidades que expresan su fe en media de las realidades del mundo y 
de la historia. Par eso no es dificil comprender que 10s miembros de la Iglesia, como 
todo ser humano, vi\'en en el mundo; par lo mismo resulta ficil advertir y reconocer 
que su condici6n es espiritual p temporal a1 mismo tiempo. Por tratarse de una 
comunidad religiosa, es esencialmente una realidad espiritual, per0 por su condici6n 
hist6rica y peregrina debe ser considerada tambiin una realidad social, sabre todo 
cultural y, en el sentido, se plantea el desafio de asumir como propio el rostro con- 
creto y particular de cada pueblo en el cual se manifiesta con su presencia y acci6n 
evangelizadora. 

Por eso es tan importante que la Iglesia utilice el tirmino sacramento 
cuando busca definirse, porque esto mismo la obliga a mirarse "desde dentro", desde 
su interioridad, desde sn misterio mis profundo que es Cristo. Pero la importancia de 
la dimensi6n sacramental tambiin se puede apreciar cuando reflexionamos acerca de 
la relaci6n que debe existir entre la Iglesia y el mundo. En efecto, a1 aplicar el t imino 
sacramento a la Iglesia, la constituci6n Lumen gentium esti indicando que ista es un 
signo e instrumento eficaz de la acci6n salvadora de Dios en el mundo por la presencia 
y acci6n del Espiritu del Resucitado, es decir, la Iglesia es sacramento para el mundo 
en el sentido de que hace visible y comunica de manera eficiente el misterio de 
salvaci6n que esti presente, se manifiesta actfia en la historia y en el mundo. 

Ese mismo Espiritu que guia y acompafia a la Iglesia en su pereginar 
terreno hacia su realizaci6n y destino final y que le inspira y anima en su apertura a1 
mundo esti tambiin presente en 61: "La Iglesia plrede dialogar coiz el i~ir~~~dopolprre 
en e'l talizbiili alienta el Espirifu ... debe respetnr a1 nzlrrzdoporque eii e'l late el nzisiilo 
Espil-ihf de su Seiio~: iMds todavia, co~ilo ese Espiritlr alielzta de 1112 lizodo persollalizado 
en cacln ser hlrnzano j1 erz cadn cl~ltura, es ~zecesai-io ese didlogo, esa blisqlredo 
colecti~~a de la Verdad ... Asipzres no sdlo esposible jl deseable qrre la Iglesia se abra 
a1 murzdo; es tambie'~~ iiizpresciiidible. El didlogo de todos 10s seres lirr~na~zos de 
brrella voll~ntad, de todns Ins crrlfu~.as jj religiones es nsi, desde el plr~ito de vista 
cristiano, una exigerlcia ii-re~z~r~zciable "16 . 

' 6  Trigo, P., op cit, p. 165. 





sacramento de salvaci6n no es depositaria de la salvacidn, sino que es inshumento, 
canal 11 medio por el cual Cristo confiere estagracia a todos 10s pueblos. Jesucristo es 
la revelaci6n, presencia de Dios en la historia humana, mientras que la Iglesia es 
signo y sacramento "en Cristo"; y es precisamente a partir de esta auto-comprensi6n 
y perspectiva sacramental de la Iglesia-como sacramento en Cristo- que en el Cltimo 
tiempo se ha llegado a afirmar que Cristo es el "sacramento original o primordial" 
la Iglesia el "sacramento radical o fundamental"l8 . 

Tampoco el hecho de que la Iglesia sea s i p 0  e instrumento universal de 
salvacidn necesariamente quiere decir que la salvaci6n que Cristo ofrece a la entera 
humanidad se ofrece 6 1 0  y iinicamente por medio de la Iglesia, sino que se da de al$n 
mod0 o preferentemente a travb de la Iglesia. Ya a pxtir de las primeras palabras de la 
constih~cidn do-mitica sobre la Iglesia se marcala orientacidn que va a tener el pensarniento 
conciliar en este sentido a1 a f i a r  que "Cristo es la lrrz de 10s pileblos" p por eso "la 
Iglesia esei~ Ciisto conw urzsacrunzei1to"'9. De ello se desprende que la Iglesia es necesaria 
para que Cristo realice su accidn liberadora en el mundo, pero eso no significa que sea el 
linico inedio de salvaci6n. "Todos 10s izombres soil lloi~zarlos a fommrpni-te del Plleblo 
de Dios ... y n ella perteneceiz de varios rrzodos )I se ordeizni~, tnnto losjeles catdlicos 
coiizo 10s otros crisrimzos, e irzclilso mdos 10s honlbres ell geizeral llaiiurdos n la snlvnci6il 
por In grncin de Dios "20 . Esta es tambiin la recomendaci6n que hace el PapaPablo VI en 
su Carta enviada a1 Cardenal Mauricio Roy presidente del Consejo para 10s Laicos: "Eli 
Ins sihracior~es co~icretas, y lzabirln c[reizta de ins soliriaiidades que cndu ~iiio vh~e, es 

' 8  Cabe sefialar que esta concepcih sacramental de la Iglesia es bastante reciente; las primeras re- 

flexiones teol6gicas acerca del tema "Iglesia-sacramento" son prdcticamente contemporineas al Con- 

cilio Vaticano 11. De gran merit0 es in abrn de 0. SEklLlELROTH quien en 10s nlbores del concilia 

desarrolla la idea de que la Iglesia es el "sacramento radical"; y recurre a la categoria de sacramento 

precisamente porque 4sta comprende 10s dos aspectos esenciales: la iealidad mundana que la caracte- 

riza como instituci6n humana y la dimensi6n espiritual por la acci6n del Espiritu de la gracia de 

Jesucristo: "La Iglesia es sacramento de Cristo, como Jesucristo en su humanidad es el sacramento de 

Dios", en h,lysieriuni Salutis, blanual de Teolagia cam0 Historia de la Salvaci6n. T. IVII, pp. 330ss. 

Hay tambien varios otros te6iogos que sin haber elaborado un tralado sisternitico sobre la lglesia 

consideran la sacramentolidad como el eje de su concepci6n eclesiol6gica: es el caso de H. de Lubac, 

K. Ranher, E. Schillebeeckx. 

' 9  LG, no I .  

LG, no 13. 





de la salvaci61n ... y la consritu)~d Igiesia afirz de qllejilera para todos cada ~ I I I O  el 
sncranzento visible ..."24 . 

El Concilio determina, ademis, nna doble dimensi6n de la cual la 
Iglesia es signo e instrumento: "la intima uni6n con Dios" (dimensi6n vertical, 
trascendente; implica la amistad de la entera humanidad con Dios) "la unidad de 
todo el ginero humano" (dimensi6n horizontal, fratema; representa la paz universal 
p el esfuerzo por implantar el reino de Dios en el mundo). Al ser definida de este 
modo, la Iglesia no es s610 una realidad sociol6gica, una instituci6n humana entre 
tantas otras organizaciones sociales, sino que es mucho m h  que eso: jes una realidad 
misteriosa! Y como al misterio s6lo se accede por la fe, esta comprensi6n misteriosa 
y sacramental de la Iglesia exige un acercamiento distinto, porque como tal supera 
10s diversos acercamientos y posibilidades humanas de comprensi6n; por eso el 
Concilio seiiala que es posible comprenderla s6lo a partir del misterio de Cristo que 
se hace presente y se manifiesta en ella. 

1. Renovation Permanente J' Encarnacion de la Iglesia en el Mundo 

Aunque ha sido la realidad del mundo de 10s aiios sesenta la que 
motiv6 la convocatoiia del Concilio, no podemos restringir la mirada esclnsivamente 
a esa realidad, porqne la Iglesia esti llamada a consideras e iluminar con la luz del 
Evangelio la realidad de todos 10s tiempos. Basta recordar que la raz6n por la que el 
anciano PapaRoncalli decide convocarlo se encuentra precisamente en 10s profundos 
cambios que viene experimentando la humanidad y en ese contexto, la Iglesia, 
fuertemente interpelada por la realidad de aquella ipoca, tiene el deber de descubrir 
e interpretar "10s signos 10s tiempos"25. 

LC. 9. AdemAs, el capitulo IV de la constituci6n est& enteramenle dedicado a valorar el rol de los 
laicos que como miembros vivos conrribuyen a1 bien de toda la Iglesia segtin sus propios dones y 

carismas. 
" La espresih  signo cie 10s riempos debe su origen a1 Evangelio (LC 12.54-56) y es utilizada por 

Jeslis para indicar la capacidad que deben tener sus discipulos para reconocer la presencia del Reino 

de Dios. Sin embargo, es a1 Beato Juan XXIII a quien debemos su incolporaci6n en el lenguaje 
eclesial modemo, quien con fuerza prof6tica la utiliz6 en el documento de convocatorja del concilio 
Vaticano 11. 





In tierra, pero tierlelz su ciudndania en el cielo ... Eli m a  palabra lo que es el nlrlln 
pcira el cuerpo, son 10s crisrianos para el nz~mdo". 

Todavia en nuestros tiempos surgen variados cuestionamientos 
dudas acerca del comportamiento de 10s cristianos frente a mundo y a las implicancias 
que la misi6n de la Iglesia puede tener en el imbito de las problemiticas sociales: 
iLe  compete o no a la Iglesia involucrarse en cuestiones que tienen que ver con la 
contingencia del mundo? /,Le corresponde tener opini6n 11, mis aun, involucrarse en 
lo social? Estas y otras preguntas buscan saber si a1 cristiano le compete o no participar 
de 10s mliltiples esfuerzos que se realizan en el Bmbito de "lo social"?g con el fin de 
constmir un mundo mejor (mis d i g 0  del ser humano). Y tales cuestio~~amientos no 
s610 provienen de las instancias estraeclesiales (que bien podrian desconocer lamisi6n 
de la Iglesia), sino que alcanzan tambiin 10s imbitos intemos de la misma Iglesia. 

Desde la perspectiva del Concilio corresponde decir que el cristiano no 
s610 debe estar dispuesto a apoyar 10s esfuerzos tendientes a construir un mundo mejor, 
sino que debe ser 61 mismo el principal impulsor de iniciativas tendientes a alcanzar este 
fin. En este misino sentido, dado que la Iglesia es una comunidad formada por personas 
que viven en el mundo (id6nde si no?) y como tal forman parte de la sociedad humana 
participan de una misma historia que es comlin a todos 10s seres humanos, la respuesta 
que se da a las preguntas que acabamos de hacemos es una sola mug sencilla: no s610 le 
corresponde a la Inlesia intenrenir en el ordenamiento de las realidades temporales, sin0 - 
que no puede sustraerse a esta grave responsabilidad y compromiso que tiene por "lo 
social", ya que el campo propio de toda actividad humana-y tambiin de toda actividad 
eclesial- es el mundo, donde todo ser humano vive se desmolla. 

Ademis, es t i  claro que el Evangelio tiene que ver con estas 
cuestiones. Para la fe cristiana, a partir del misterio de la Encamacibn, toda la realidad 

Cuando hablamos de "lo social", se entiende que nos referimos a las problemiticas sociales y los 

profundos cambios que ocurren en todos 10s campos de la actividad humana en el mundo, con sus 
respectivas implicancias en el ordenamiento de la sociedad, es decir, todas aquellas realidades que de 
caricter politico, econ6mico. cultural, cientifico y tecnico con las consabidas consecuencias que ellas 
tienen especialmente en el imbito del respeto a 10s derechos 1, a las libertades de las personas, de la 
justicia y de la paz social. 
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Esta visi6n en el concilio es evidente, basta considerar el titulo de la 
constituci6n pastoral sobre la Iglesia: "La Iglesia en el mundo actualn3?. En esta 
misma perspectiva el Decreto conciliar sobre el Apostolado de 10s Laicos sefiala que 
"la misio'rz de la Iglesia no es sdlo arzurzcinr el nze~zsaje de Cristo y su gracia a 10s 
l~onzbres, sin0 ta~izbiir~ el inlpregnar y pe~feccionar todo el orden tenzpornl con el 
espiritu el~ar~gilico"" . Junto a la afirmaci6n de que el mundo es el lugar natural de 
la Iglesia, hap que decir tambie'n que se manifiesta del mismo modo como Jeslis se 
presenta, es decir. sin imposici6n, como levadura y ferment0 del Reino (Cfr. Mt 13, 
33). La Iglesia en el mundo esti  Ilamada a humanizar la historia, a ser germen y 
principio de humanidad nueva; con ello estamos reconociendo que existe una 
altemativa cristiana para un nuevo ordenamiento de la sociedad. De tal mod0 que el 
culmen de la presencia de Dios en el mundo: Jesucristo resucitado, encuentra su 
continuidad en el tiempo de la Iglesia. 

Por iiltimo, esta perspectiva del Vaticano I1 implica una visi6n 
esperanzada del mundo y de la historia. Los problemas y 10s desafios de la e'poca 
actual son 10s mismos para las personas que componen la Iglesia y para quienes no 
pertenecen a ella; asi, por ejemplo, podriamos pensar en el hambre que sufre gran 
parte de la humanidad, la guerra, las diversas formas de violencia p de terrorismo, la 
discriminaci~jn, 10s problemas provenientes del mundo cientifico como las 
manipulaciones gene'ticas y otros; 11 en todos aquellos que derivan de la tecnologia 
galopante que ocasiona profundos p acelerados cambios socioculturales que vienen 
a detenninar el momento actual que estamos viviendo, como el deterioro del medio 
ambiente, etc. De todo ello surge una conclnsi6n importante p es que no basta estar 
en el mundo; la presencia misi6n de la Iglesia debe ser "significativa" para la 
sociedad ya que por su misma naturaleza actlia en el mundo y esti llamada a servirlo 
y a transformarlo, para darle un sentido mis huinano y mis pleno a1 hombre y a la 
historia. 

3' La Constituci6n Gaudium et spes es uno de los documentos mis originales y, por lo misrno, mas 

discutidos del Concilio; fue aprobado y promul_eado solemnemente despuB de seis aiios de debate el 

7 de diciembre de 1965. 

I3 CONCILIO VATICAN0 11. Decreto sobre el apostolado de 10s laicosilposrolicmn acrr~osirare,n, 5. 





opoiiuna 1' eficaz a 10s interrogantes desafios que 10s nuevos tiempos y las diversas 
realidades sociales le plantean a la fe cristiana. "POI. eso la aperfura de la Iglesia a1 
iizu~ldo esige U I I  discen~iiilieizto ... El cliscei-iziii~iento es, plies, a la vei  de la Iglesia y 
del nzu~zdo. Ainbos deben ser disce~nidos desde derltro a lri l!rz del Esui,-it11 de Je s l i~" ;~  . 

Para resuonder a 10s reauerimientos de la historia de la humanidad, la 
Iglesia asume diferentes "modelos" seglin las caracteristicas de cada $oca y todos ellos 
ciertamente han influido en la relaci6n que establece con la sociedad o con la realidad del 
mundo en el cud viven sus miembros37 . Es dificil despuis de varios siglos emitir un 
juicio objetivo sin caer en anacronismos acerca de modelos eclesiales porque e s t h  
marcados por un momento social, politico y cultural mu)' diferente a1 nuestro. Por eso 
nos limitaremos solamente a enunciar uno de 10s modelos mis importantes que ha marcado 
10s inicios de la historia de la Iglesia. En 10s primeros tiempos, la Iglesia es vista como 
misterio de comnni6n; 11 en cuanto tal se vincula a lahistoria de salvaci6n y es signo de la 
presencia trinitaia de Dios en el mundo. LaIglesia entra en el credo precisamente porque 
est6 ligada a la Trinidad en la profesi6n de fe se ubica en el capitdo sobre el Espiritu 
Santo porque es el Espiritu quien achia en la vida de la Iglesia y en la historia del mundo. 
Esta es una dimensi6n de la Iglesia que destaca la constituci6n Lumen gentium: 
"Co~lsuiiznda la obm qrle el Padre ei1conze11d6 realizar a1 Hijo sobre la t ierra,j~e eilviado 
el Espil-it11 Sa~zto el din de Perztecostis aji11 de sa~lt$icar iildejiizidanzente la Iglesia"3S . 

El Concilio Vaticano I1 marcael inicio de un nuevo modelo deIglesia, 
en mayor sintonia con el modelo del period0 apost6lic0, pero actualizado a la realidad 

36 Trigo, P., Op cit., p. 165. 

3'Estos "modelos de Iglesia" no son categorias rigidas, sino determinadas experiencias o procesos 

hist6ricos predominantes que surgen en diversas $ocas de la historia y que permiten caracterizar a la 

Iglesia y, en nuestro caso, nos ayuda a conocer 10s terminos de su relaci6n con la sociedad en la cual 
se  halla inserta. Para el significado del tCrmino "modelo" aplicado a la Iglesia, ver Aveg. Dulles 

(quien a sus 82 afios fue una de las sorpresas del nombmmiento de cardenales que hizo el Papa Juan 

Pablo en el aiio 2001), Modelos de Iglesia, Santander, Sal Terrae, 1975, del libro Models'of the 

Church, Doubleday, 1974. La publicaci6n del libro del te6logoAvery Dulles, ha contribuido sin lugar 
a dudas al diblogo intraeclesial, ha permitido a los miembros de la Iglesia plantearse de manera rnb 

autocritica en sus propias posiciones y mis  respetuosos de las opiniones de los dembs, de tal f a rn~a  
que la diversidad de conceptos teoldgicos y pricticos sobre la Iglesia se considerani natural y necesaria. 

38 LG. 4. 
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medio de Jesucristo, en el hoy de la historia y por 10s actuales discipulos de Crislo en 
favor de la salvaci6n de la entera humanidad. Evangelizar es, por lo tanto, el fin 
liltimo y la acci6n rnis significativa de la iglesia jr consiste en llegar con la buena 
noticia de Jeslis a todas las personas, de todos 10s tiempos, en todos 10s lugares 1' en 
las mis variadas circunstancias; esto es lo que constituye "la dicha y vocacid~zpropia 
cle la Iglesia, srr identidad nzisprofi~~zda "4 . De tal manera que una autintica acci6n 
evangelizadora por pa te  de la Iglesia se reconoceri en la medida en que tenga como 
meta el crecimiento y el desarrollo integral de todo ser humano, jr contribuya 
eficazmente para alcanzarlo (no hay que olvidar que el amor a Dios y el amor a1 
pr6jimo siempre van unidos; mis alin, el amor fratemo es consecuencia y criterio de 
\lerificaci6n del amor de Dios). 

La vocaci6n misi6n de la Iglesia, animada siempre por el Espiritu 
Santo, se realiza en la sociedad 11 en la historia. Por eso decimos tambiin que la 
Iglesia es peregrina; porque cumple la misi6n que le ha encomendado su Sefior 
participando vi\wnente en el dinamismo de la historia humana y, por lo mismo, 10s 
problemas del mundo se hacen presentes tambiin en ella. No podria ser de otro modo, 
porque -como ya lo dijimos- toda vocaci6n aute'nticamente cristiana no se opone a1 
mundo, sino mu)! por el contrario, se realiza en cada una de las situaciones humanas 
y en profunda solidaridad con toda la familia humana. La Iglesia p la humanidad 
caminan de la mano. Con palabras del Concilio, la Iglesia "avanza jilrztanze~lte con 
tocla la Izrmmnidad, e.xperinzerzta la suerte terrena del nzlmdo, )I srl raz611 de ser cs 
actuar conlo femze~zto y conzo alizza de la sociedad" (GS, 40). Es en este mismo 
sentido que para el Papa Pablo VI "la Eva~zgelizacid~t 110 seria conzpleta si 110 tl~viera 
en crlelzto la i~zterpelacidiz rec@roca que en el crlrso de 10s tienzposse establece entre 
el Evangelio y la vida concreta, pel-so~ml g social, del ho11zbre".'2 . 

Por su misma naturaleza, la Iglesia reconoce que su misi6n se 
desarrolla en el mundo y esti llamada a servirlo y a transformarlo, para dar un sentido 
rnis humano y m h  pleno a1 hombre y a su historia. En esla perspectiva, el Vaticano 
11 le ha indicado claramente el camino a seguir: "La nzisid~z de la Iglesia izo es s6lo 
arzuizciar el mensaje de Cristo g su gracia a 10s hombres, sine tnnzbii11 el impregnar 

4 Pablo VI, EN, 14. 

" Pablo VI, EN, 2. 





en la transfonnaci6n del inundo: "Para qlre izuestra enseiiailzn social sea creible )I 

aceptcrda par todos, debe responder de nzailera e j ca i  a 10s desaj7os y probleri~us 
graves que surgen de nrlestra realidad ... No poden~os proporter ejcnzr~zente esfa 
e~zseiicrrzia siiz ser irzterpretadospor ella nosotros nzisnzos, en nuestro conz~~ortanzieiz~o 
personal e i~zstit~~cioizai. Ella exige de rzosotros coherencia, creatividad, ur~dacia )I 

elzrrega total. ~ V ~ ~ e s t r a  co~zdr~cta social esparte irztegrante de lzilestro seg~lir~zie~zto de 
Criston.tS . El Papa Juan Pablo I1 va a insistir tambie'n en la relaci6n que existe entre 
evangelizaci6n promoci6n humana, la cual define como indispensable: "La Iglesia 
ha aprendido enestas y otrasprigiizas del Evangelio (iWt 25, 3lss; iWc 6, 35-44) que 
su ~izisidrz eva~zgelizadora tierze colnopa~te indispensable la accidn por la jzrsticia y 
/as tarens depronzocio'~l del lzonzbre (cfr Docume~ztojiizul del sirzodo de 10s Obispos, 
octllbre de 1971) que entre eva~zgelizocidiz prornocidiz iz~lrnana hay lazos nzri)' 
j5~ertes de orden antropol~gico, teoldgico )I de caridad (cfr EN, 31)"46 . 

Existe un documento titulado: "La Justicia en el mundo", fruto del 
Sinodo de obispos realizado en Roma en 1971 (a tres aiios de Medellin), oportunidad 
en la c u d  10s pastores que representaban a la Iglesia universal se preguntaron "sobre 
la misidrl del pueblo de Dios en lapronzocidiz de la Justicicr erz el i~z~l~zdo";  y con la 
"conciencia imcilzinze cle la vocacid~l de la Iglesia a estarpreseilte eiz el corazdrz del 
i~zurzdo predicando la Brle~za Nrleva a 10s pobres, la liberucidiz a 10s oprinzidos 11 In 
ulegria a 10s afligidos", dieron la siguiente respuesta: "La accidrz en favor de la 
jl~sticia)? lapa~ticipacid~z e1z la tms fo~nzacid~z  clel I I I L I I Z ~ O  se lzospresenta claramente 
corn0 llrza dinze~zsid~z constitiltivn de lapredicacia'rz del Ei~arzgelio, es decil; la 11zisi611 
de la lglesia para la redencidrz del ginel-o izuma~zo )I la liberaci611 de toda situacidrz 
opresivanJ7 . El siguiente Sinodo realizado el afio 1974, fruto del cual Pablo \'I 
publicari la Exhortaci6n Apost6lica Evangelii Nuntiandi, uno de 10s documentos 
mis  extraordinarios de la Iglesia sobre la relaci6n entre evangelizaci6n y acci6n 
social, mantiene la misma convicci6n de que el compromiso social es importante e 
in-enunciable, aunque no \uelve a utilizar el t6rmino 'constitutive', sino que prefiele 
hablar de que 'forma parte integal' de la misi6n evangelizadora. 

' 5  Puebla, 476. 

J6 Discurso inaugural, Puebla, 111, 2. 

'' Sinodo de 10s Obispos, La Justicia en el mundo, InlroducciGn, Roma, 1971. 





La importancia de esta opci6n que ha hecho la Iglesia, la cual - 
como se ha repetido muchas veces- no es excluyente sino preferente, esti avalada 
por la prictica y par 10s propios documeiltos eclesiales que sefialan la intima relaci6n 
que existe entre la misi6n evangelizadora de la Iglesia y la opci6n preferencial por 
10s pobres: "Acercciridonos a1 pobi-e pam acon~pafiarlo 31 servirlo, haceri~os lo q ~ i e  
Cristo 120s erzsefid, a1 lzacerse Ize7711ar10 rznestlw conlo izosotros. Por eso el se~vicio a 
10s pobres es la rizedida privilegiarln aLlrlqLle rzo excl~~)le71te, de rzrlestl-o seg~lirizie~iro 
rle Cristo. El nzejol- servicio a1 her-nzano es la evailgelizacidrz qLie lo dispone a 
realizarse corizo Hijo de Dios, lo libera de /as  irzjilsticins )I lo pronzlleve 
irztegralmeilte "51 , Ademis, la opci6n por 10s pobres es un desafio permanente e irre- 
vocable para la acci6n evaugelizadora de la Iglesia: "Evmzgelizar es lzacer lo que 
lzizo Jesucristo, crlnndo en la sirzagoga denzostrd qne vino n "evarzgelizai-" a 10s 
pobres (cf LC 4, 18-19).,. Esta es lajiindanzerztacidrz que nos conzpronzere en nna 
opcidrz evalzgilica yprefererzcialpor lospobres,fii-nze e irrevocable pero 110 exclnsiva 
ni exchr)ler~te, tan solenzrzenzeizte afinilada erz ins Corzfel-erzcias de ~Vledellilzg P~iebla. 
Bajo la l ~ l z  de esta opcidrzpreferencial, a ejenzplo de Jeslis, nos iizspirarnospnl.a coda 
opcidrz evnngelizadora conzrnzitaria 31 personal "52 . 

De este modo, la presencia de la Iglesia en la sociedad se realiza en 
10s mismos tirminos que el Concilio la define, es decir, como sacramento de salvaci6n. 
Esta es la manera como la Iglesia hace presente el Reino de Dios y su amor entre 10s 
hombres. Para responder a ello la Iglesia asume una gran variedad de formas concretas 
de organizaci6n y funcionamiento de esa presencia y semicio a la sociedad. Cada 
Iglesia particular adquiere sus propias formas de organizaci6n para desarrollar esta 
tarea. Hay que seiialar, sin embargo, que sobre este aspect0 ha surgido un 
cuestionamiento respecto a la forma de participaci6n por parte de la Iglesia en las 
iniciativas solidarias y depromoci6n humana. Se hapretendido contraponer dos estilos 
que en realidad pueden llegar a complementarse y ser compatibles; esto es, si la 
Iglesia ha de realizar esta accidn por medio de sus propias instituciones (erigidas ). 
dirigidas por ella) o si debe mis bien redizar el senlicio colaborando en iniciativas 
promovidas e impulsadas por otras instituciones. Es lo que se ha denominado 

51 Puebla No 1145. 

52 Santo Domingo, 178. 





ICLESlA YSOCIEDAD Lrr lglrrindr Cam olilu~,do en la Coi8riiriicld~1 Lllnia~ Genriion 

de Dios" en medio de la historia humana. Han tenido gran incidencia 10s movimientos 
apost6licos que han desarrollado su acci6n en el terreno firtil de toda una generaci6n 
de j6venes con sensibilidad por lo social, imhuidos por 10s planteamientos renovadores 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

En Chile nos encontrarnos, ademk, con un conjunto de figuras que 
desde diferentes tradiciones y espiritualidades descuellan por su calidad creyente, nivel 
intelectual, ejemplo de vida y de acci6n; cabe destacar especialmente la figura del padre 
Hurtado v 10s nombres de don Manuel Larrain, Ensique Alvear. Clotario Blest, Ra6l 

- 
cuyo significado se conocerri m8s cabalmente en la siguiente dicada; por tanto la 
participaci6n en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 1969 se caractenza 
por un aporte maduro refrendado por la reflexi6n y la experiencia de unos af~os muy 
intensos que posihilitan que IaIglesia chilenapueda ofrecer unaprimerashlesis equilibrada 
en la comprensi6n de la relaci6n de la Iglesia con el mundo y su compromiso con la 
liberaci6n integal de l a  personas y de 10s pueblos, al mismo tiempo que marca distancia 
de determinadas ideologias muy en boga en el contexto de la ipoca. 

Se puede afirmar, entonces, que el Concilio Vaticano LI no encuentra 
desprevenida a la Iglesia chilena, sino que buena parte de sus intuiciones ya han sido de 

son sendas que ya se estin reconiendo. Los documentos conciliares refrendan estas 
intuiciones y orientaciones. Buena parre del clero y de 10s agentes pastorales reciben las 
conclusiones del Concilio Vaticano II con entusiasmo, per0 tambiin se produce una cierta 
inquietud e incertidurnbre por la manera de llevar a cab0 las reformas en el momento 
hist6rico que vive el pais, tanto al interior de la Iglesia como en la comprensi6n del rol 
que debe cumplir en el mundo. 

En este contexto general de la recepci6n del Concilio Vaticano 11, la 





asumir un compromiso real y efectivo, desde la perspectiva de la sacramentalidad, 
por eso es un compromiso profktico y testimonial, que orienta y estimula con su 
acci6n a todos 10s hombres para que la sociedad pueda alcanzar la plena realizaci6n 
del desarrollo y de la promoci6n humana. De este mod0 la Iglesia quiere expresar 
que no le corresponde a ella resolver todos 10s problemas que existen en la sociedad, 
sino que su intenci6n es indicar el estilo que deben seguir todas las personas )I 

organizaciones alas cuales les corresponde impulsar el desarrollo de 10s pueblos. No 
es necesario que la Iglesia perpetfie sus accioues en el imbito de las realidades 
temporales como tampoco debe entrar en competencia con otros organismos que 
realizan estas mismas acciones a favor de la justicia social. 

Esta actitud corresponde a1 principio de "subsidiariedad", el cual 
postula que todo aquello que una persona o comunidad es capaz de realizar por si 
misrna y con sus propias fuerzas no debe ser transferido a otro. A1 contrario, la per- 
sona o comunidad mis fuerte deberi ayudar p sostener a quien resulta mis d&il para 
restaurar su capacidad de acci6n, respetando siempre su autonom'a e identidad. La 
etimologia del t imino  subsidiariedad indica precisamente esto: subsidio, ausilio, 
apuda o soporte y no substituci6n. Para la doctrina cat6lica este principio permite 
evitar las concepciones extremas del individualismo y el totalitarismo. La Iglesia 
entiende que el ser humano, por ser persona, es un fin en si  mismo y lo considera un 
ser esencialmente social que necesita de 10s demh  para alcanzar lapropia realizaci611, 
pero no debe ser ahsorbido como una pieza dentro de una miquina que decide por 61, 
pues pierde su capacidad de autonomia ser 11 de realizaci6n personal. 

Este no es uu principio nuevo en la Iglesia, ya el Papa Pio XI en la 
enciclica Quadragesimo Anno lo considera importantisimo, por lo cual recomienda 
que no sea suprimido ni alterado. De esta forma lo explica el Papa: "Corizo no es 
licito quitnr n lospnrtic~~lnl-es lo que erz supropin irziciariva ypropin actividodpueden 
recrlizar para erzco~ileizdarlo n uiza comuniclnd, (1st t n m b i i ~ ~  es irzj~jltsro, )I a1 niisnio 
tienlpo de grew perjrlicio pertirrbacidn porn el recto orderz social, corzfiar n lliin 
sociedad 11zci)~or y nzcis elevndn lo qrle coiizrtnidndes menores e irferiores prrerleri 
hncer)~p,ncurai: Todn nccidii de la sociedad debe, porsil nnturnlezn, prestnr nl~.rilio 
n 10s rizienzblvs del crlerpo social, ~izas rzllncn absorberlos g destrlrirlos"s6 . 

' 6  Quadragesimo Anno, 79 





Esta dimensi6n y mirada hacia el futuro implica para todos 10s 
creyentes una acci6n y compromiso por el Reino en el ha)! de la historia. El Concilio 
nos enseiia precisameute que es en virtud de la esperanza escatol6gica que todos 10s 
discipulos y discipulas de Cristo, de todos 10s tiempos de las mis variadas culturas, 
estin llamados a encarnarse 1' comprometerse en la realidad del mundo de la 
humanidad, en sus luchas y conflictos, en sus sueiios y esperanzas. 

Por lo tanto, para 10s autinticos discipulos de Cristo, que han sido 
llamados a estar en la Iglesia no s610 "en cuerpo" sino "en corazSn"s9, siempre Ilabri 
mucho par hacer. 





Pero aqui es necesario tener en cuenta de partida, que tanto la 
eclesiologia de la "Lumen Gentium", como la sociedad latinoamericana y la Iglesia 
cat6lica inserta en ella, son realidades claramente duales. 

Por un lado, parece ya comhnmente aceptado por 10s estudiosos que 
en la " Lumen Gentium" se yustaponen en tensi6n no resuelta dos nzoclelos o 
paradignlas de Iglesia: uno en primer plano, que se recupera de la Tradici6n larga, 
biblica y patristica, de la Iglesia como Pueblo de Dios y comunidad fratema; y otro 
en segundo plano, que se mantiene (con fuerza vinculante) de la tradici6n corta, 
contra-reformada p anti-modema, de la Iglesia como " Sociedad peifecta" Jerarquia.? 

Y por otro lado, en "Latinoame'rica", una sociedad y una iglesia 
tambiin duales. original y persistentemente: con ILIZ sectormbzoriraiio, oficial-blanco 
- colonial y oligirquico; y ILII sector iizu)~oritario, popular - indigena, negro o 
mestizo-colonizado 1' subalterno? Si bien, desde el segundo tercio del siglo reciin 
pasado, esa dualidad tan asime'trica comienza a ser superada: por las luchas 
reivindicativas de sectores populares, por la emergencia de sectores medios de idem'o 
democritico, asi como por la nueva conciencia social y la "opci6n por 10s pobres" de 
sectores importantes de IaIglesia. Y luego, con las dictaduras militares p la hegemonia 
ideol6gica y politica del ,.ran empresariado globalizado, junto con la nueva (geo-) 
politica del gobiemo central de la Iglesia cat6lica,j viene la involuci6n que conocemos: 
social y politica, cultural )I eclesiistica. 

' Ver, m& en generai: 1'. CONGAR, La Tmdicidn y Ias trudiciones. Dinor, San Sebostiin 1964. Y m& 

especificmente: A. ACERBI, Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuiidico ed eeclesiologin di  cornirrriorie 

nelln L~lrlleri Gentiirm, Dehoniane, Bolonia 1975; H. POTTAIEYER. " Continuiti e innormione nell' 
ecclesiologia del Vdticano Il ", en G. ALBERIGO ( ed.), L'ecclesiologin del I'niicano It: diitn,nisnji e 

prospellive, Dehoniane. Bolonia 1981 : L. BOFF, "La visi6n incomplcta del Vaticano 11: Eklesia, ~Jerarquia 
o Pueblo de Dios?", en Conciii~rnr , n. 281 (Junia 1999). 

Esta realidad dual o bipolar de la sociedad latinoamericana, a menudo agudamente asimBn'ca, ha sido 
analizada por la Conferencia continental de Aledellin (1 968) en tCrminos de "colonialismo interno". \'er el doc. 

"Paz", nn. 2 - 7. 
Politica vaticanaque en 10s hechos vuelve a privilegiarlo que en IaLumen Gentium se mantiene en segunrlo 

plano: el modelo societario y jekquico, ademis crecientemente centralizado. 



En esta breve contribuci6n - por razones de Eldelidad cristiana y 
honestidad intelectual (hist6rica p teol6gica) que no es posible desarrollar aqui- he 
tomado la opci6n de privilegiar, por un lado, el mode10 eclesiol6gico de tradici6n 
larga; del Pueblo de Dios y la Comuni6n fraterna. Y por otro lado, m L  hist6iica y 
concretamente, la opci6n de focalizar en la sociedad latinoamericana el sector 
mayoritario, popular, asi como la iglesia mis comunitaria, que - en forma desigual 
y no sin dificultades - viene surgiendo y desarrollindose en esos mismos sectores 
oprimidos o excluidos, con el apoyo de 10s pastores y las pastoras que se les hacen 
m8s " pr6jimos". 

11. TVIATRIZ HISTOFUCAP CONTEST0 SOCIO-CULTURAL 

En dicha perspectiva, necesitarnos aqui evocar un poco mis  
concretamente la matriz hist6rica y el context0 socio-cultural de 10s procesos de la 
Iglesia latinoamericana a1 recibir, en 10s filtimos 40 aiios, el influjo del Vaticano I1 
- y en particular de la "Lumen Gentium" - re-creindolo en nuestra realidad.5 

Se trata de procesos de aprendizaje, de caminos de crecimiento e 
integacibn, que durante 500 aiios han sido recorridos por 10s empobrecidos de nuestro 
continente, entre confrontaciones y encuenlros, entre asimilaciones y resistencias. 
Como pueblos herederos actores subalternos que han sido de una historia enmarcada 
en la violencia. La violencia de la conquista y el despojo, de la explotaci6n 11 la 
exclnsi6n. 

Por eso - en temas de religibn, f e y  cultura - no podemos separar 
la tradicidn cristiana, que lleg6 a1 continente en su inculturaci6n y sincretismo 
occidental - p mis precisamente, latino-germano-irabe - de su inculturaci6n popu- 
laribero-americana de raices m8s o menos violentas, con sus mestizajes aborigenes 
y africanos. 

5 Para esta secci6n y la que sigue, he " reciclado" la primera pane de mi ponencia " El papel de las 
Comunidades de Base en Latinoam<rica", presentada en el Simposio de Teologia Interculmral celebrado 
en Frankfurt, Alemania, en Noviembre de '2003. 



No podemos desconocer esos "n'os profundos", 10s que pasan por 
10s tres siglos coloniales p esclavistas; 10s que atraviesan 10s dos siglos coloniales 1' 
clasistas, dominados por elites pudientes mis  o menos cat6licos- tridentinas o 
''. ~lustradas". Rios que emergen con fuerza, no s610 en las fiestas y 10s ritos populares, 
sino en una larga serie de luchas campesinas obreras con variada presencia de la fe 

esperanza cristianas; luchas a menudo brutalmente reprimidas por el poder 
establecido. 

No podemos desconocer esa matriz hist6rica, de pueblos 
ancestralmente comunitarios, quinientos aLos oprimidos y porfiadamente solidarios. 
Asi como hoy en dia, no podemos cerrar 10s ojos ni el coraz6n a las ripidas jr  profundas 
transformaciones socio-econ6micas, culturales y religiosas - especialmente entre 10s 
j6venes - bajo el impacto mercantil y mediitico de la nueva econom'a y cultura 
global de masas, y con la llegada de nuevos movimientos religiosos - cristianos o 
para-cristianos - de corte mis fundamentalists y sectario. Economia cultura 
progresivamente globalizadas, que nos llegan principalmente de 10s Estados Unidos de 
Norteamirica, las que junto con retazos de progreso cientifico-tecnico, nos venden la 
obsesi6n competitiva y el individualismo posesi\fo. Y 6~10s; despu6 de las dictaduras 
militares, nos siguen erosionando el tejido social y la conciencia ciudadana, y vaciando 
de contenido lo tan costosamente ganado en democracia politica y econ6mica. 

HI. LA RENOTTACION DE LA IGLESW DESDE MEDIADOS 
DEL SIGLO XX 

Esos han sido la matriz hist6rica y el contexto, de la renovaci6n de 
la Iglesia cat6lica en LatinoamErica desde mediados del siglo reciin pasado. 

En 10s aEos 50, 60 p pi-inzeros 70, esa renovaci6n va caminando: 
por el despertar social y eclesial de significativos gmpos de laicos, estudiantes y 
profesionales, obreros y campesinos; por la reorientaci6n comunitaria y misionera 
de muchas parroquias de sectores populares, a menudo aprendiendo de las pequeiias 
iglesias pentecostales; por la renovaci6n espiritual y comunitaria, y la opci6n por 10s 
pobres, de sectores importantes de las congregaciones religiosas; asi como pot la 
formaci6n y primer desanollo, en sectores populares urbanos y rurales, de las 
"Comunidades eclesiales debase". Todo ello inspirado y sostenido por la renovaci6n 



biblica y litlirgica, y creativamente impulsado por una generaci6n de obispos 
visionaries, que vivieron el Concilio Vaticano I1 ( 1962-65) y protagonizaron la 
Conferencia continental de Medellin ( 1968). 

EIZ 10s aiios 70, SO y prirneros 90, la misma Iglesia Latinoamericana, 
que camina ahora rnis comprometida con el pueblo de 10s pobres, es sacudida con el 
pueblo y debe profundizar su seguimiento de Jesfis, con la llegada de las dictaduras 
militares (a menudo apopadas por sectores reaccionarios de la Jerarquia cat6lica) p 
sus politicas econ6micas de "shock" (dictadas por 10s centros intelectuales p 
finaucieros del capitalismo luego mundializado). En ese periodo, las comunidades 
de base se amplian y se multiplican, acogiendo y acompaiiando a 10s brutalmente 
reprimidos 1' empobrecidos, asi como apopando en lo posible lo que va quedando 
del tejido social. Entonces las mismas comunidades, con sus pastores, las religiosas 
e innumerables lideres laicos, deben aprender la com-pasi6n con 10s excluidos 11 
amenazados de muerte; deben aprender la lucidez y el coraje de la denuncia profe'tica, 
y la radicalidad del seguimiento de Jeshs y el testimonio de la esperanza, en la 
persecuciSn, a menudo hasta el martirio. 

Por hltimo, 10s aiios 90 y prinzeros 2000, han sido aiios de una 
relativa recuperaci6n democritica, bastante desigual en 10s distintos paises, con una 
reducci6n importante del terrorismo de Estado. Pero a1 mismo tiempo, afios en que 
10s niveles de empobrecimiento se mantienen o crecen, se ensancha escandalosamente 
la brecha entre ricos y pobres, y se hace rnis evidente la subordinaci6n del poder 
politico nacional a1 poder econ6mic0, cada vez rnis globalizado y por encima de 
cualquier orden juridic0 democritico. Todo ello - con las implicancias sociales, 
culturales v iticas va seiialadas - ha llevado a muchos lideres sociales v eclesiales a 
una cieaa peqlejidad, cuando no a un repliegue conservador de tip0 sectario, o un 
acomodo pragmitico al individualismo privatizador imperante. Sin emharxo, muchas . - 
comunidades de base entre 10s pobres, muchas pmoquias y equipos eclesiales que 
las acompaiian- en forma desigual, seghn el apoyo o la descontianza de 10s pastores 
- siguen caminando y madurando, y en algunas keas, multiplicindose. Siguen 
buscando nuevas respuestas a la luz del Evangelio, procwando escucharlos llamados 
del Espiritu a travb de 10s nuevos "signos de 10s tiempos". Porque, atravesando las 
comunidades, las iglesias, y rnis alli de las mismas, en estos aiios 2000 se obsema 
en muchos j6venes y mayores, un despertar de conciencia critica y de sueiios de un 



mundo diferente, un multiplicarse las vocaciones de servicio y el compromiso 
voluntario en diversas actividades y movimientos solidarios, si bien todavia con escasa 
proyecci6n politica hacia cambios mis estmcturales y duraderos. 

IT'. EL WTERES ACTUAL DE LA "RECEPCION" 
DE LA "LUhtIEN GENTIUM" 

Ahora bien, en este camino mis plural p m h  largo que se nos abre 
en el nuevo siglo, con nuevos desafios y nuevas oportunidades, creemos 1' esperamos 
con fundamento que las iglesias cristianas - especialmente por sus redes de 
comunidades fraternas entre 10s pobres de la tierra - estin ilamadas, en fidelidad al 
Evangelio y a1 Espiritu, a entregar su aporte, no exclusive per0 insustituible, con 
visitas a una sociedad local y global m h  vivible y mQ humana, mis justa y fraterna, 
para todas las personas lltodos 10s pueblos, para todas las culturas, en armonia con la 
creaci6n. Todo arraigado en una autintica experiencia del Dios vivo, como la de 
ilnestro Jesfis, empeiiados en que "venga el reinado" de ese Padre universal, a1 
viento de su Espiritu, "en la tierra como en el cielo". 

Por eso, para prolongar en esa direcci6n el camino que llevamos 
desde 10s aiios 50, nosotros, cristianos cat6licos de esta Amirica indo-afro-latina - 
Pueblo de Dios y comunidades en seguimiento de Jeshs, d6ciles a1 viento siempre 
nuevo del Espiritu - necesitamos seguir "recibiendo" y profundizando esa Carta 
Magna eclesial y eclesiol6gica que es la "Lumen Gentium". Esta, junto a la "Dei 
Verbum" (sobre la lectura biblica) y la "Gandium et Spes" (sobre la Iglesia en el 
mundo contemporineo), intega el legado m k  precioso que nos ha dejado ese "Nuevo 
Pentecostis" del Concilio Vaticano 11. 

Para ello, necesitamos analizar mis de cerca c6mo se ha dado esa 
"recepci6nn de la "Lumen Gentium" en el camino post-conciliar de la Iglesia lati- 
noamericana. Camino que aqui hemos querido iluminar desde sus rakes hasta su 
context0 actual, para recordar luego 10s antecedentes m h  prdximos, desde 10s aiios 
50, antes de concentramos-siempre muy brevemente- en 10s 40 aiios del mismo 
pedodo postconciliar. 

Pero antes, conviene explicar que en la eclesiologia cat6lica el tirmino 



"recepci6n" suele tener un sentido ticnico. Asi, el P. Yves Congar - tal vez el mis 
grande eclesi6logo cat6lico y ecuminico del siglo XX, y uno de 10s principales 
redactores del capitulo de la "Lumen Gentium" sobre el Pueblo de Dios - habla de 
In recepci611 como "el proceso por el que el cuerpo eclesial hace verdaderamente 
suga una determinaci6n que no se ha dado a sf mismo, reconociendo en la medida 
promulgada una regla que conviene a su propia vida"; o bien - me atrevo a 
explicar- reconociendo en el texto doctrinal emitido, un lenguaje que interpreta su 
propia experiencia de fe ("sensus fidelium"). Citando esa definici6n de Congar, el 
te6logo laico Luis Martinez comenta: "La categon'a de recepci6n corresponde a1 
proceso de asimilaci6n vital que hace la comunidad cristiana de verdades y normas 
emanadas del Magisterio ... En el ejercicio de la recepcih, la comunidad hace suyo 
o no un dato eclesial, una normativa concreta, una prictica litlirgica, etc." ' Es decir, 
que laIglesiaPueb10 deDios: sus comunidades 1x8s concretas con sus propios pastores 
p pastoras, reciben (deben recibir) 10s documentos y determinaciones del Magisterio 
jerirquico r!zediaizte L[!I "di~ceu~i1!liento.e~pirit~~n1", a la luz de su propia realidad y 
experiencia ~reyente .~  

Y. CONGAR, "La recepci6n como realidad eclesiol6gica", en la revista Conciiium, n. 77 (1972). 

' L. IMART~FZ, "~Uisericordia qaiero, nosucrificios". Reencuenno con la Himtanidad de Dios, Dabar, 

hlCxico D.F. 2002, p. 197. 

Asi tambiCn, el propio hlagisterio jerbquico a su modo "recibe", "discieme" (debe discemir, guiado por el 

mismo Espiritu) 10s caminos y la reflexidn del Pueblo de Dios o de las iglesias m& concretas a su cuidado 

pastoral. Por eso, 10s documenlos mis inspiradores del Episcopado latinoamericano, han sido h t o  del caminar 
deesos Pastores consus iglesias "con un oido atento al Evangelio y atro alpueblo" (E.ANGELLEL1). Y 10s 

documentos postconciliares mis inspiradores del Magisterio papal, han sido 10s que mis han escuchado "lo 

que el Espiritu dice alas Iglesias" (Apocalipsis, caps. 2 y 3), tambien alas de 10s Dos Tercios empobrecidos de 

lahumanidad, coma "PopulorumProgressio" "EvangeliiNuntiandi" de PABLOVI, "RedemptorHominis" 

y "Redemptoris ivlissio" de JUAN PABLO ll. Tal vez el caso m& claro de esta "circulaci6n de dones" entre 

las iglesias y el hIagisterio lerirquico (en este caso, del Papa) sea el de la "Evangelii Nuntiandi" (1975). En 

Csta, Pablo VI "recibe", con su discemimiento, de la Conferencia latinoamericana de hledellin (1968) y del 
Sinodo mundial de Obispos (l974), enperiencias y tcmas tan imponantes de nuestras iglesias de Amtrica 
latinn, como el testimonio evangelizador de la comunidad concreta, la evangelizaci6n liberadora, la comuni- 
dad eclesial de base y la piedad popul ar... y a su vez, la misma "Evangelii Nuntiandi" es recibida y 

"atenizada" en AmCrica Latina par la Conferencia episcopal de Puebla (1979). 



En el caso de la "recepci6n" de la Lumen Gentium por parte de 
la Iglesia latinoamericana que pasa por (y se sigue inspirado en) Medellin, Puebla 
p Santo Domingo, ese proceso se da - como lo avanzibamos arriba - en una 
determinada perspectiva hist6rica y social: la de las mapon'as populares. Y esto, no 
s610 porque son mayoria: o porque serfan moralmente mejores, sino sencillamente 
por "la evangilica opcidn preferencial por 10s pobres". Esa perspectiva tiiie, pues, 
nuestra comprensi6n de "pueblo" y de "Pueblo de Dios", categoria hiblica p 
eclesiol6gica que reconocemos central en la "Lumen Gentium". Y por otro lado - 
complementariamente - nuestra prictica fraterna, desde la calidez afectiva de 10s 
pohres que se expresa en nuestras comunidades debase, y buscando atravesar todos 
10s niveles de la Iglesia, asi como nuestra profundizaci6n teo-l6gica en el "misterio" 
de la misma Iglesia, nos llevan a poner en el centro de la vida eclesial, no el orden 
societario y jerirquico, sino la Cornuizid?zfiatenza. Pensamos, a la luz del Evangelio, 
que esta comuni6n fratema-mucho antes que el ordenjerirquico - tiene su referente 
en la prictica de Jesfis y su raiz en el misterio trinitario de Dios Amor; prictica y 
misterio de 10s que la Iglesia, en todos sus niveles, ha de ser "sacramento" (signo 
visible y herramienta) en la historia y sociedad humana. "Pueblo de Dios" y 
"ComuniSn fratema", pueblo de 10s pobres y comunidades concretas "de dimensi6n 
humana": 6sos son 10s dos tirminos-clave que empleamos ahora para avanzar en 
nuestro tema, 10s que nos parecen resumir lo mis bfblico y lo mis actual del documento 
conciliar. 

A continuacibn, vamos a adentramos, pues, en esa "recepci6n3' 
latinoamericana de laLumen Gentium. Lo haremos en dos mementos, como abriendo 
las dos hojas de la misma puerta, o disfrutando las dos mitades de la misma naranja: 
primero, presentando a gandes rasgos la 1ectur.a latinoamericana del documento 
conciliar; y luego, in uplicacid~z creativg del mismo a1 camino eclesial del continente, 
aplicaci6n verificada a travb de esas tres Conferencias postconciliares del Episcopado 
latinoamericano: Medellin, Puebla y Santo Domiugo? 

Para las secciones que siyuen, retomo buenapane de mi ponencia "El camino de la Iglesia latinomericma a 

travCs de sus Conferencias de hledellin, Puebia y Smto Domingo", presentada en ei Simposio organizado por 
SEDOS, Roma, conocasidndel Sinodode Obispos paralas Amtficas (Nol'iembre-Diciembre 1997). y m& 

recientemente publicada en, P. RICHARD (dir.). Diez palabrarclaves sobre la Igiesia en Anlirica intino, 
Verbo Divine, Estella (Espaiia) 2003. 



V. LA IGLESIA PUEBLO Y COMUNLDAD SEGUN EL CONCILIO 

Sabemos queen el segundo tercio del siglo XX, en la Iglesia cat6lica 
de Europa occidental - y por su influjo, tambikn en sectores de la Iglesia 
latinoamericana - se fue operando un redescubrimiento de la Iglesia misma como 
Pueblo de Dios j1 Conll~lz idadf iatem a1 se~vicio de la hunzalzidad Alli influyeron, 
por una parte, las nuevas experiencias sociales e histbricas, y por otra, 10s estudios 
biblicos y el mejor conocimiento de la Historia de la Iglesia, con su influjo en la 
formaci6n de sacerdotes, religosas y movimientos laicales. Sabemos que el Concilio 
Vaticano II recogi6 ese redescubrimiento, p le di6 una proyeccidn uni\lersal para la 
Iglesia cat6lica y su servicio en el mundo de hoy. 

Con el Vaticano 11, la Jeraqilia eclesidstica, con sus poderes propios 
(para la doctrina, 10s sacrameutos y el gobierno pastoral), queda claramente 
relativiinda, a1 menos en principio. Y esto, en una doble direcci6n: En relaci6n a 
Jesucristo resucitado, "Luz de las gentes" y Gnico Sefior p Sujeto trascendente de la 
Iglesia. Y en relaci6n a1 Pueblo creyente: todo entero enseiiado y enviado como 
testigo por el Espiritu del Seiior; todo entero consagrado para el sacerdocio funda- 
mental de 10s cristianos, el de la vida diaria en el amor; y todo entero participative 
)I creativo en la tarea del reinado de Dios, para la salvaci6n del m ~ n d o . ' ~  

En esalinea, el Concilio subraya bisicamente estas tres dimensiones: 
(1) El caricter esencialmente conzrl~zitario j ~ f i a t e r ~ ~ a l  de la vida cristiana, y de la 
esperanza del reino de Dios que la atraviesa. Vida y esperanza cornunitarias que 
deben expresarse en la solidaridad afectiva p efectiva, en la liturgia y el testimonio, y 
en la orientaci6n del servicio a1 mundo. (2) El sentido y el mod0 mirzisteriales de 
todos 10s carismas y las funciones que se dan en el Pueblo de Dios. Carismas y 
funciones que s610 pueden entenderse y practicarse en fidelidad como dones del 
Espiritu para el servicio humilde de la comunidad eclesial y de su misi6n en el mundo. 
Y (3) que esa comunidad debe ser servida para crecer constantemente en comulzio'r~ y 
pnrticipacio'n: en el compartir fratemo, y la corresponsabilidad deliberante y activa; 
de las personas en las comunidades locales, p de istas en la Comunidad mayor. 

- 

'O Ver: el orden corrclati\'o y el contenido de 10s tres primeros capitulos de la "Lumen Gentium", y en especial 

el contenido del capitulo 11, sobre el Pueblo de Dios. 



S610 en fidelidad prictica y creativa a esas tres dimensiones, o en la 
medida de esa fidelidad, podri la Iglesia misma senrir a 10s pueblos de la tierra, en la 
linea de la vocaci6n universal que 6stos han recibido de hacerse - en Cristo y por el 
Espiritu-Reino de fratemidad y Familia de Dios trinitario. S610 asipodri IaIglesia 
aparecer en la historia humana "como uu pueblo reunido en virtud de la unidad del 
Padre y del Hijo y del Espiritu Santo". S61o mediante ese "opus operaturn", podri la 
misma Iglesia ser efectivamente "sacramento, o sea signo e instrumento, de la uni6n 
intima con Dios y de la unidad de todo el ginero humano"." 

En un nivel mis prictico, lo anterior irnplica estas tres necesidades 
imperativas: (1) Que cada persona y cada familia cristiana, necesita y tiene derecho 
a poder reconocerse y participar activamente en lirza co~iz~~izirlad eclesial corzcretc~. 
(2) Que un conjunto mis o menos amplio de esas comunidades, con sus legitimas 
diferencias, debe articularse dinhicamente en una Comunidad eclesial mayor, en 
un espacio geogrifico mis extenso pero con una cierta unidad sociol6gica, como 
"Iglesia particular" servida en su comuni6n y participaci6n por el ministerio de 10s 
pastores. Y (3) queen laIglesia todos 10s i?zirzisterios, en todos lo niveles - desde 
la comunidad debase hasta la Comunidad cat6lica senrida por el Sucesor de Pedro 
- deben entenderse p practicarse eiz "colegialidad", es decir, en correspoilsabilidad 
corporativa, con afecto, pricticas y estmcturas, de hermanos y "colegas" en el com6n 
servicio del Pueblo de Dios.I2 

1'1. LA IGLESW PUEBLO Y COMUNIDAD EN AMERICA LATINA 

En Amirica Latina y el Caribe, la conversi6n eclesial impulsada por 
el Vaticano 11" ha debido entenderse y llevarse adelante en 1111 "nzu~zdo" de grundes 
nza)lorias oprinzidas e i~zjustanle~zte enzpobrecidas; mayorias, a1 mismo tiempo, de 

" Citas de 'Zumen Gentium", nn. 4 1. Ver en el mismo documento conciliar 10s nn. 1-49, 13, IS", 27,3?, 
37,39. Tambiin, "Christus Dominus" 16, y "Apostolicam Actuositatem" 2-4, 18. 

Vec "Lumen Gentiumm?2-23,2S; "Christus Dominus" 3-7,11,23,2S, 34,36-38: "Presbiterorum Ordinis" 
6-9: "Apostolicam Actuositatem" 26: "Orientaiiurn Ecclesimm" 2; "Ad Gentes" 15. 





- que ha sido impulsado y apoyado por innumerables pastores, misioneros y 
comunidades religiosas; ha sido animado y sostenido ya por generaciones de laicos, 
sobre todo mujeres, con su fe profunda y calidez fratema, su solidaridad creativa y 
sufrida perseverancia; y ha sido regado con la sangre de muchedumbre de mirtires. 

r711. C O ~ V ~ I O N  P PARTICWACION DESDE LAS BASES: 
MEDELLIN Y PUEBLA 

Ese es el camiuo - eclesial y eclesiol6gico - que fue recogido, 
discernido e impulsado por las Conferencias del Episcopado latinoamericano en 
b4edellin y Puebla. La Conferencia de Medellin (Colombia) en 1965, llama a la 
solidaridad de toda lo Iglesia con el pueblo pobre j1 nmrginado, anima la misi6n 
evangelizadora y liberadora de la misma Iglesia, y promueve una pastoral de conjunto 
a partir de ins Conzlozidades de Base, en la perspectiva de una eclesiologia de 
comuni6n. Inspirindose en el Coucilio, y recogiendo las experiencias Ira encaminadas 
en varias regiones del continente, Medellin afirma mis  concretamente: que "la 
vivencia de comuni6n a que ha sido llamado, debe encontrarla el cristiano en su 
comunidad debase"; que "la comunidad cristiaua de base es el primer0 p fundamen- 
tal nlicleo eclesial"; y anima a que "10s miembros de esas comunidades ... ejerciten 
las funciones que Dios les ha confindo - sacerdotal, profitica y real - y hagan 
as< de su comunidad un signo de la presencia de Dios en el mundo"." 

En forma consecuente, el citado capitulo de Medellin coutin6a 
afirmando que esta visi6n "nos lleva a hacer de la liarroqr~ia un conjunto pastoral 
vivificador y unificador de Ins comunidades de base". Recuerda que "la comunidad 
parroquial forma parte de una unidad mis amplia". Sostiene con el Concilio que la 
dibcesis, como "porci6n del Pueblo de Dios presidida por un obispo", constituge 
"una Iglesia Particuln~; en que se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de 
Cristo, que es uua, santa, cat6lica y apost6lica". E insiste en que el obispo debe ser 
asistido por el Consejo Presbileral, y ojalB por un Consejo Pastoral representativo del 
Pueblo de Dios en su diversidad.IJ 

'' ~'IEDELL~V, Conclusiones. cap. 15, "Pastoral de Conjunto", nu. 10-11. 

" Id.. nn. 13-18. 





base. Leamos estos pasajes: "Como pastores, queremos decididamente promover, 
orientar y acompaiiarlas Comu~dades eclesiales debase, seglin el espiritu deMedellin 
jr 10s criterios de la 'Evangelii Nuntiandi'." "Los cristianos unidos en Comunidades 
eclesiales debase, fomentando su adhesi6n a Cristo, procuran una vida m b  evangilica 
en el seno del pueblo, colaboran para interpelar las raices egoistas y consumistas de 
la sociedad, y explicitan la vocaci6n de comuni6n con Dios y con 10s hermanos, 
ofreciendo un valioso punto de partida en la construcci6n de una nueva sociedad, 'la 
civilizaci6n del amor'. Las Comunidades eclesiales debase son expresi6n del amor 
preferente de la Iglesia por el pueblo sencillo; en ellas se expresa, valora y purifica su 
religiosidad, p se le da posibilidad concreta de participaci6n en la tarea eclesial y en 
el compromiso de transfoxmar el mundo". "El compromiso con 10s pobres j1 10s 
oprimidos p el surgimiento de las Comunidades de base, ban ayudado a la Iglesia a 
descubrir el potencial evangelizador de 10s pobres, en cuanto la interpelan 
constantemente, llamindola a conversi6n, y por cuanto muchos de ellos realizan en 
su vida 10s valores evang6licos de solidaridad: servicio, sencillez y disponibilidad 
para acoger el don de Dios".17 

Como Medellin, Puebla destaca tambien, con referencias al Concilio, 
la importancia de la Iglesin Pai-tiallui: En el ministerio del obispo que la preside, 
destaca su sen'icio a la comuni6n, tanto en el interior de la Iglesia diocesans, como 
en relaci6n con la Iglesia universal "a trave's de su comuni6n con el colegio episcopal 
y de manera especial con el Romano Pontifice". En su propia Iglesia, Puebla destaca 
que "responsabilidad del obispo seri discemir 10s carismas y fomentar 10s ministerios 
indispensables para que la di6cesis crezca hacia su madurez, coma comunidad 
evangelizada p evangelizadora, de tal manera que sea luz y fermento de la sociedad, 
sacramento de unidad y de liberaci6n integral, apta para el intercambio con las demis 
Iglesias particulares ..."'s. Y los obispos reunidos en Puebla concluyen este capitulo 
de su Documento comprometi6ndose ... "para que esta colegialidad (episcopal), de la 
que Puebla, como las dos Conferencias Generales que la precedieron, constituye un 
momento privilegiado, sea el signo mis fuerte de credibilidad del anuncio y senricio 
del Evangelio, en favor de la comunidn fraterna en toda Amirica Latina".'9 

"id., nn. 618, 642-6-13, 1147. 
"Id., nn. 645.647. 

"Id., n. 657. 





En ese context0 hist6ric0, se entiende que el largo proceso 
preparatorio de esa IVa Conferencia, as! como el desarrollo de la misma (con la 
fueite presencia de 10s mis altos oficiales de la Curia Romana): hayan mostrado 
dos litleas o teizderzcias clurniizerzte distiiztns: (1) La linea de 10s documentos 
preparatorios hasta 1991, 10s que reflejan el pensamiento de 10s peritos 
neoconse~adores de la confianza del Vaticano. Con su e'nfasis en 10s desafios del 
secularismo y las sectas; y su propuesta de una Iglesia mis jerirquica, maestra 
segura de doctrina, y rectora de "la cultura latinoamericana" desde el laicado mis 
"cnlto" e influyente. Y (2), la linea de 10s documentos preparatorios de 1992 (la 
"Secunda Relation y el Documento de Trabajo), 10s que reflejan la prictica y 
reflexiSn de 10s pastores latinoamericanos, recogidas por las Conferencias 
Episcopales nacionales. Con su infasis en 10s desafios del empobrecimiento y la 
opresi6n cultural; y su propuesta de profundizar la opci6n por 10s pobres, en una 
Iglesia de comunidades participativas, y en una evangelizaci6n mis testimonial y 
dialogante, ligada a la vida y las culturas de 10s mismos pobres. 

Pero, en la misma IVa Conferencia, a pesar de las tensiones con la 
Curia Vaticana presente en ella, 10s obispos delegados de lus Coilfererzcias rinciorzaies 
coi~siguieron jlwtos - en el imbito de Ame'rica Latina y el Caribe - escuchar el 
clamor de nuestros pueblos, analizar en esa sintonfa 10s grandes cambios econ6micos- 
sociales y culturales en curso, compartir las pricticas evangelizadoras y pastorales 
de sus iglesias, hacer un discemimiento comunitario de 10s llamados del Espiritu, y 
ofrecemos con su autoridad colegiada un Documento final en la linea evangglica y 
latinoamericana de hIedellin y Puebla. 

M. RENOTNDA OPCION EVANGELICA POR LOS POBRES Y RENOTNDO 
COh,PROhtISO POR Ui\A IGLESW DE CO1CIUhTDALlES 

Lospobres estd~z en el cerztro del documento de Santo Domingo, 
constituyen su gran tema, su horizoute permanente. Porque en esta parte del muudo 
son la enorme mayoria, porque sufren carencias y miserias que globalmente se 
van agravando, porque son las principales victimas del pecado social y estructural 
que clama a1 cielo. Las victimas de "las opresiones e injusticias, la mentira 
institucionalizada, la rnarginaci6n de grupos e'tnicos, la corrupci6n, ... el abandon0 
de niiios y ancianos, la instrumentalizaci6n de la mujer, la depredaci6n del medio 





comunidades. Descubrir en 10s rostros sufnentes de 10s pobres el rostro del Seiior, es 
algo que desafia a todos 10s cristianos a una profunda conversi6n, personal y 
e~lesial."'~ Resuena en tantos textos como 6ste la intuici6n profitica de Juan XYIIt, 
retomada por Juan Pablo II, sobre la Iglesia que es (pot su origen y vocaci6n) 1' 
quiere ser (por conversi6n real, en el mundo injusto de hoy) "la Iglesia de lospobres". 
Resuena el llamado de bledellin, en el context0 latinoamericano, a la "pobreza de la 
Iglesia". Y resuenan; evocados por una cita espresa, el testimonio de Puebla sobre 
"el potencial evangelizador de 10s pobres", y las exhortaciones de esa misma 
Conferencia a dejarnos todos convertir y transformar por ese Evangelio de 10s pobres, 
en lo personal y eclesial: estilos de vida y de comunidad, relaciones y mentalidad, 
pricticas pastorales y estmcturas ecle~iales.'~ 

En la perspectiva de 10s pobres y marginados, aqni convergen con 
especial urgencia dos temas eclesiales y eclesiol6gicos que - aunque amenazados 
por la "resaca" neoconservadora - tienen ya suficiente firmeza en la renovaci6n 
postconciliar de la Iglesia catblica, y mis concretamente en nuestraAm6rica morena: 
las corizllrzidades de base )I el plntagonisi?zo iaicai. En esa perspectiva de 10s pobres, 
y en la tradici6n de Medellin p Puebla, cobran todo su contenido esperanzador 10s 
llamados de Santo Domingo para una Iglesia cercana a la vida, comunitaria y 
participativa, y para un efectivo protagonismo de 10s laicos. 

Aqui podemos leer estos textos: "Conscientes de que el momento 
hist6rico que vivimos nos exige 'delinear el rostro de una Iglesia viva y dinimica, 
que crece en la fe, ... se compromete y espera en su Sefior' (Juan Pablo 11), buscamos 
dar impulso evangelizador a nnestra Iglesia; a partir de una {livencia de comuni6n y 
participaci6n que )la se experimenta en diversas formas de comunidades esistentes 
en nuestro ~ontinente."'~ '2aparroquia, co~n~~nidad de conzrt~zidades y movimientos, 
acoge las angustias y esperanzas de 10s hombres, anima y orienta la comuni6n, 
participaci6n misi6n ... como uua fratemidad animadapor el Espiritu ... La parroquia, 
comnni6n orginica y misionera, es asi una red de comunidades ..."'6. "Las 

=SD, 178. Ver: 1SOcy296a. 

"PUEBLA, 1147. \'er tambiCn: 448,452; 629,610,642 -643; 972 -975: 1140 y 1156-1158. 

%D, 54. 

'%D, 58-60, 





S. CONCLUSION 

Con el horizonte de esta tradici6n del Evangelio de Jeslis que pasa 
por el Concilio Vaticano II - y que para nosotros en Amirica Latina pasa tambiin 
por A~Iedellin, Puebla y Santo Domingo - tenemos que comprornetemos, entrando . 

en el siglo XXI, por m a  Iglesia nzcis>atemal gpa~~icipativa, solidaria con lospobres 
y cada vez m h  desde lospobl-es, mis acogedora y misericordiosa, m h  esperanzada 

creativa, m8s integalmente liheradora del hombre y transfomadora de la sociedad. 
En una palabra, m h  fie1 testigo y colaboradora del Dios de Jesucristo, "para la 
vida del  nund do".^' 

"Para una mayor esplicaci6n y fundamentaci6n de esta somera memoria del camino postconciliar de la Iglesia 

y eclesiologia Iatinoamericana, me meva a remitir a mis trabajos: Nuesn Coriciencia de ia Iglesin en AntPn'cn 
Loiina, Santiago 1973: Salamanca 1974: "La funciiin de los pobres en la Iglesia. en Corrciiiurn , n. 124 
(1977); Soiidaridad liberadora: ~Vfisidr~ de iglesin. Santiago 1977; Et,angelio j8 Liberacidn ea Amiricrica 

Lotbia.. La teoiogiapasioral de Puebla, Bogoti 1980; Lo I.lesia en el Puebio. Hacia arm eciesiologin 
Lorinoarnericana, Lima 1983; "La Eclesiologia de la Comisi6n Teol6gica Intemacional y el Pueblo de Dios 
en AmCrica Latina", en Conciiiirn~ , n. 208 (1986); Lianlados desde el Pueblo, Santiago 1990; Pueblo, 
Connmldad, E~sar~gelio, Santiago 1994; Ser Iglesia de Jesris en pobiacior~es j1 campos. Eclesiologin de base, 
Santiazo 2002; y Con Jesiis desde Abajo, eornunidad f,nfenm J, poder liberodor. Rio Bueno, en 
preparaci6n. 





y pensarse identitariamente2 Es desde esta perspectiva de c6mo la realidad ayuda a 
configurarunaidentidad distinta de IaIglesia, en donde me voy a detener precisamente 
a partir de la recepci6n dinimica y creativa que la Iglesia latinoamericana hizo de la 
Lumen Gentium, y de 10s demis documentos conciliares, en diilogo con la realidad 
social hist6rica en Latinoamirica. 

La realidad latinoamericana estaba marcada por la injusticia y 
pobreza para la mayon'a de 10s habitantes del continente p que componian tambiin la 
mayon'a de 10s miembros de la Iglesia. El Concilio, en estaperspectiva dio a laIglesia 
latinoamericana nuevos impulsos para definirse a1 estilo de lo que Juan XXUI quiso: 
una Iglesia de 10s pobres3. Por tantoi cnil  es la originalidad que la Iglesia 
Latinoamericana aporta en su recepci6n del C.V.II? La vida y redidad de 10s pobres 
en Latinoamirica. El ser humano ,destinatario mayoritario de la Buena Noticia cle 
J e s k ,  en Latinoam6rica tenia, y tiene la caracten'stica central de que era un 
desposeido, una persona vulnerada en sus derechos humanos m h  fundamentales, 
amenazada en su existencia por una sociedad injusta y opresora4. 

' Voy a desarrollar mis tarde el concept0 de Sacramento de Salvaci6n vinculado a l a  respuestas que la Iglesia 

dari d ser humano y la sociedad de cada tiempo, a partirde la vinculaci6n de Cristo con el Reino de Dios, lo cual 

tiene mucho que ver con la perspectiva de ser buena noticia para lor pobres. 

Cifr Revista Umbrales Agosto 2000 n0109 en wwa:chasque.nedumbrdes. Merece la pena poner tambitn un 

comentario de una entreeista al obispo emiritito de Chiapas Samuel Ruiz en El Pais, 5 de septiembre de 2002. 

"Las dos preocupaciones fundamentales del cancilia fueron el dijlogo con el atefsmo y launidad delaiglesia, el 

ecumenismo. Pero unos dias antes de la inauguracih, Juan XXUI introdujo una tercera lfnea: 10s pobres. La 

Iglesiaes, y debeser, Iglesiade todos, pero, paralos paises subdesanollados, es Iglesiadelospobres. Pero no fue 

esa la linea s e ~ i d a .  La reflexi6n sobre la opci6n por 10s pobres no estaba madura. En Europa entonces apenas 

habia pobres." Esta madurez de la opci6n por lor pobres la aponada precisamente la Iglesia lationoamericana. 
'cifr Documento de la Conferencia Generaldel C E L M  de h4edellfn. G o  1968. Hastaentonces el pobreesmva 

presente en la vida y reflexi6n de la Iglesia s61o como objeto de asistencia. Para GutiCrrez, el hecho de que el 

pobre, en la historiaactual se hacemucho mis visible en cuanto reivindicaci6n desus derechos comopersonas y 

pueblos es motivo para reflexionar sobre la aparente conhadicci6n que supone un evangelio que revela a un 

Dios de la Vida y que se puede hacer incomprensible para alguien que vive en medio de la pobrera 1' de la 

injusticia hasta tal punto que podria decirse que es un muerto en vida, un no vivo. Esto es incluso un desafia 
frontal al mero hecho de suponer la existencia de Dios, a1 menos el Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo. Cifi 

HARTNETT,D Recordar a1 Pobre, entrevista con Gustavn Guti6rrez, en revista h N S M E  de julio de 7003 pgs 
18-21: 
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profilndas de sus males? De aquila inejicacia de lajila~ztropia, de la mera asistell- 
cia, que es uizparche a la lzerida, pero no el rernedioprofinzdo. La miserin delpueblo 
es cle crlerpo y alma a la vez. Proveer n /as lzecesidades ilznzediatas es izecesario 
pero ca~izbin poco su situacid~z lmielztras no se abrelz las i~ztelige~zcias , nzielztras no 
se rectij5can y aJ~inarz las volu7ztades, mientras no se anirna a 10s mejores con un 
gralz ideal, mie~ztrns 110 se llega a slrprirni< o a1 inenos a atenuar, Ins opresiorzes y 
las irjusticins, nzientras no se asocia a 10s hllnzildes a la co~zquistaprogresiva de su 
felicidad. 
Tomar en su corazdiz sobre sus espaldas la iniseria delpueblo, pero no conlo un 
e.xtraiio, sine colno 11110 de ello, unido a ellos, todos jlnztos con el ~nisnzo coinbate de 
libe~.acidn" P. ALBERT0 HURTADO, Apcmtes Personales, en revista filensaje jrclio 
agosto 2002 pp 10-11 

El tirmino Iglesia de 10s pobres antes y durante el Concilio, seglin 
Ochagavia, expresaba la necesidad de la creacidn de un orden social nuevo y la 
lucha contra las injusticias, ademL del deseo de un estilo de vida m8s sencillo de la 
propia Iglesia6. 

Las diferentes conferencias generales del CELhVl, posteriores a1 
Coucilio fueron definiendo su identidad a partir del tirmino acuiiado opcidlz 
prefel-e~zcial de lospobres7, formulado explicitamente por el documento de Puebla 
en 1979:"afm1amos la necesidad de conversidn de toda la Iglesia para una opci6n 
prefereucial por 10s pobres, con miras a su liberacidn integral" (1134) 

Ochagavia J, Nosoh-os Espedbamos ... (LC ?4,21) 0p.Cit ppen w\\~\\~,mensaje.cl.. En el documento de Puebla. 
10s obispos realizando un diagn6stico de la realidad eclesial, describen c6mo los obispos, sacerdotes ), religiosos 
habfan asumido estilos de vida m b  austeros. Cifr Puebla, documento C E L N  Conferencia General 1979 
'Este mismo tCrmino quiz& no refleja todala radicalidad que se quiso dar a esta opci6n porlos pobres 1, de igual 
modo reflejajunto a la evoluci6n. las tensianes entre las diferentes \isiones que se dieron sobre la identidad de la 
Iglesia. Cifr LOPEZ VIGIL "Opci6n por 10s pobres: evaluacidn teol6gica": hL4RTINEZ F, "La Opcidn Por Los 

Pobres:A\,ances y Retrocesos"; Durand A"La Opcidn Por Los Pobres"; todos ellos en RELAT (Revista Latinoa- 
mericana de Teologia) wwi~~semicioskoinonia .org 





condiciona sus propias estructuras eclesiales desde dos lineas directrices 
fundamentales muy subrayadas en el Concilio: la comuni6n la catolicidad (LG 
13)" que derivan de la propia natnraleza de la Iglesia como misterio de comuni6n 
cat6lica llamada a ayudar a todas las personas a participar fratemalmente de la cornfin 
dipidad de hijos de Diosl?. De ellas es destacable el impulso que se da a la Comunidad 
cristiana de Base, definida como ntcleo bisico eclesial e invitado a ser familia de 
Dios para el cristiano, foco bisico de evangelizaci6n y factor primordial depromoci6n 
humana y de~arrollo.'~ 

El documento de Puebla tarnbiin define a la Iglesia a partir su 
misi6n de evangelizar, la cual esti  bastante m8s subrayada que en el documento de 
Medellin, hasta tal punto que es la idea central de todo el documento tal y como 61 
mismo define: " (..) Evangelizar es la misidn esencial, la vocaci6n propia, la identidad 
mris profunda de la Iglesia, a su vez evangelizada ( EN 14-15; LG 5)"14 

En Puebla, diez aiios mis tarde de Medellin, 10s ejes van a ser la 
comuni6n p la participaci6n. 

La Iglesia, basindose en LG 12, se siente llamada a la renovaci6n 
por la acci6n del Espiritn pero manifiesta un recelo ante el peligro de exageraciones 
)I desviaciones, por lo cual remarca el papel del clero y obispos como orientadores y 
discemidores de 10s carismas suscitados por el Espiritu en la Iglesial*. 

Fundamentindose en la Lumen Gentium 5 y 16 hap una clara 
\~inculaci6n entre el Reino de Dios y la Iglesia, definiindose 6sta como manifestaci6n 
visible per0 no acabada del Reino, que se \la gestando en toda la historia. El eje del 
Reino es precisamente Cristo como manifestaci6n y consumaci6n de 61, de quien la 

" Documento de Medellin, CELA\,l1994 pag226 p. 5 
ibid pax 227 

I' Ibid pag 227 
Id Documento de Puebla 1979, Discurso Inaugural de SS Juan Pablo 11, en CELh\11994 pags 247-267 
l5 Puebla 754.269 





remarca, en el camino de santificaci6n de 10s cristianos, la dimensi6n litiirgica sacramen- 
tal, la cud, iunto a una buena cateauesis debe ser inculturada de cara a una vivencia en . "  

las celebraciones de la presencia transformadora de Cristo y de su Espiritu que se traduzca 
en un compromiso solidario para la transformaci6n del mundo. 

Este lenguaje busca situar la Revelaci6n de Dios a1 mundo corno el 
autintico motor p sentido de la vida de la Iglesia, delos cat6licos y de la real transformaci6n 
de la sociedad hacia el Reino de Dios. 

A mi entender, esta perspectiva afin con este lenguaje que a algunos 
pudiera parecer algo alejado o espiritualista(en el sentido de alejado del mundo) es 
totalmente vilido ya que insiste en la importancia de lo medular de la fe para cnalquier 
cristiano: la experiencia profunda y transformadora del Resucitado en la vida e historia 
de cada uno como base del ser y actuar de la Iglesia y de cada cristiano y real testimonio 
de Buena noticia para las personas latinoamericanas. 

De hecho, 10s obispos latinoamericanos son ~rofundamenteconscientes . . 
.If .: rc:ili~lxl (k l>(Y.)rcz:~ c it.:ui:ici~ de 13 III;~.I:~I .lc .L? ~c~ .$ . I Ix I<  .:it:~:~~~.i::~~c:i~:i~ y (16 

,. . lxs c;t::.<:is .k ell).: ,:? s!s!c::;I cc~::h:nicu. (;L:c dcsdc I:I.< 110.1t::;s ~~eolincr;~lcs L:cc::r.!:: 103 
. . cfcctus ?e:.\'cr.io.: y ::c~:II!\'~Is i c  I:! i::c(;.::(:;l(j ilistr!5111!\'? de ::IS ~i.l:lez;:r y .I< 1111 e0:1i:::::o 

cx:icerk~do (~<;IV:~:IIO-U d: 10s ~::u:sIJ: ~~~.'.:r:lt.i .l V.i\,or LIC ~:n: ~~ii::,ri:! Jc ;~cr.soti:is 
y sociedades del mnndo y de Latinoamirica en particuldl. 

La Iglesia Latinoamericana, en Santo Domingo renueva, tal p como 
decimos anteriormente, la opci6n preferencial por 10s pobres coma camino de 
evangelizaci6n y de transformaci6n de estas sociedades hacia m a  ci~rikaci6n del amor y 
como carnino de evangelizaci6n de lamismalglesia. En la reatirmacidn de esta opci6n 
es destacahle y temblela afmaci6n de queuna de las causas de lapobreza e injusticia en 
Latinoamirica es la falta de coherencia entre la fe y la vida de muchos de 10s cat6licos la 
cud ha impedido que 10s criterios del evangelio hayan influido en las instancias sociales, 
econdmicas y politicas del pueblo latin~americano.~' 

Asi mismo la Iglesia renueva su decisi6n de promover y defender 
10s Derechos Humanos en unas sociedades donde no s610 el terrorismo 10s vulnera: 

Citi puntos 157-209 Documento de Santo Domingo 

'' Sanlo Domingo 161 





radical a la Iglesia en su misi6n de evangelizar, que como bemos dicho anterionnente 
pasa por la bhsqueda de una promoci6n humana integral de las personas y de las 
sociedades latinoamericanas. En conclusi6n, la recepci6n de la nueva conciencia de 
Iglesia que surgi6 en el Concilio; Iglesia Pueblo de Dios; comuni6n de comunidades; 
sacramento de salvaci6n, fue recogida por el discurso teol6gico de la Iglesia en 
Latinoamirica en fuerte clave de misi6n ante una sociedad de pobreza e injusticia 
mayoritarias. Esto se ve sobre todo en c6mo en 10s tres documentos la Iglesia hace 
una clara opci6n por 10s pobres a partir de esta conciencia social existente2'. Estas 
nueva Iglesia que quiere surgii se concreta en la fuerte opci6n por las Comunidades 
Eclesiales de Base, en quienes intuy6 el camino a mostrarse como la Iglesia fie1 a1 
evangelio anunciado a 10s pobres. Clararnente la Iglesia latinoamericana dio un nuevo 
rostro de si misma en la prictica y sueiios de las comunidades de base, quienes 
anunciaron con fuertes relaciones de haternidad y de acciones de lucha contra la 
opresi6n y de liberaci6n social a1 Dios de Jesucristo que opta por 10s pecadores las 
victimasZ8 . 

m. LA CORRIENTE DE LA LIBERACION P EL CONCEPTO DE DESARROLLO 
mmo: UN NTENTO DE E~LICACION DE LA EVOLUCION DE LA 
IGLESW EN L A T ~ N O ~ ~ R I C A  HASTA NUESTROS D ~ S .  

1. La corriente de la Liberacihn y el desarrouo humano. El pobre como sujeto 6tico. 

Los aiios posteriores al concilio y su recepci6n en LA, en el context0 
social, politico p econ6mico que 10s caracterizaron fueron el germen de una coniente 
de pensamiento que claramente tiene su ~~inculaci6n con el acontecer eclesial 
latinoamericano y con 10s anhelos de transformaci6n de las sociedades 
latinoamericanas. Esta comente de pensamiento es la filosofia de la liberacibn, la 
teologia de la liberaci6n p la pedagogia de la liberaci6n. El concept0 o el espiritu que 

" GUSTNO GUTIERREZ, en SantoDomingo 92 Revista Persona jrSociedad VIXn"1, pass 65-73. Lnsisto en 
que el t h i n 0  'preferencid" es reflejo de las tensiones que suscit6 la "opci6n por 10s pobres" y pareciera que fue 

un intento por parte de lajerarquiaeclesiastica de atenuaro conciliardichas tensiones. Pareciera que, en lalinea 
de lo afirmado en la anterior nota d pie de pigina lo que realmente consigui6 es que todo volviera a su cauce 
anterior (N.A) 

'' cifr CODINA, V Para Comprender La Eciesiologia Desde Amirica Latina. Ed verbo Divino; cifr tambiln 
GONZALEZ. A sj Tras la Teologia de la Liberacik, en hlensaje 2002 pass 21-25 





Parto del presupuesto de que iglesia p sociedad en su desarrollo e 
identidad van de la mano por tanto 10s problemas y las soluciones tambiin debieran 
ser compartidas. Es entender que las personas que forman parte de la Iglesia, y la 
configuran, son las que estin construyendo y desarrollando la sociedad en la que la 
Iglesia esti inserta y por tanto con 10s mismos valores, c6digos p pricticas. Tal y 
como 10s participantes del Concilio expresaron en el proemio de su constituci6n 
pastoral "Gaudium et Spes"" 

2. El desarrollo humano y la lucha contra la pobreza 

Hoy en dia se esti volviendo a entender la pobreza como fen6meno 
global y estmctural y asi se percibe c6mo el mismo concept0 de Desarrollo se esti 
concibiendo como un fen6meno integral, donde a1 crecimiento productive hay que 
sumarleigualdad social, democracia real politica y econ6mica y otros valores sociales 
p kticos. ~ t i c a  y Desarrollo van de la mano. 

~ Q u k  hay detris de esta mirada integral? La conciencia de que las 
experiencias exitosas de lucha contra la pobreza en este nuevo context0 hist6rico y 
social tiene una serie de caracterist ica~'~:  su dimensi6n nacional local; su 
fortalecimiento de la sociedad civil; su experiencia democritica interna; )I su 
integralidad y potenciamiento de la identidad y autoestima. 

Para que esto se haya y se siga dando en mayor escala en nuestras 
sociedades latinoamencanas, crece la certeza de que es necesario que 10s pobres 
como colectivos sociales tengan un empoderamiento social que parta del 
reconocimiento de su existencia y de su papel, derechos y deberes en el desarrollo 
social politico y econ6mico actuales. 

I' "Los gozos y las esperanzas, las tlistezas y las angustias de 10s hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los 

pobres )' de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de 10s discipuios de Crista. Nada 

hay verdaderamente humano que no encuent-e eco en su corazin. La comunidad clistiana esti integada pol 

hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espiritu Santo en su peregrinar hacia el Reino del Padre y 

han recibido la buena nueva de la saleaci6n para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente intima y 
realmente solidaria del genera humano y de su historia" Gaudium et Spes 1 

k c u e m  h1, op. cit. en www,iadb.org 





disciplinas tedricas, la itica, la teologia y lapedagogia. Coinciden en encontrar las 
causas de estapobreza en un modelo econ6mico y social, el neoliberal, heredero del 
capitalism0 surgido de la Europa colonizadora que se prolongari en el imperialismo 
actual de E E W ,  sustentado por una mentalidad o racionalidad instrumentalizadora, 
totalizante y cosificadora del ser humano en funci6n de su valor productivo p nego- 
ciador. Una raz6n que responde a intereses egoistas de enriquecimiento (Gutiirrez 
1992), a intereses de hegemonia politica (Dussel1998) y a intereses de preservacidn 
del status quo clasista y opresor (Freire 1998). 

Se entiende a1 sujeto pobre como muchos sujetos con rostros, iden- 
tidades culturas e historias distintas a quienes lo que les une o vincula es su vida 
amenazada, disminuida o suprimida por la pobreza sus mhltiples rostros de injusticia, 
violencia, egoismo, racism0 ... etc. Es necesaria una acci6n - reflexi6n critica que 
desenmascare la  ideologia imperante que impide ver las causas reales del 
empobrecimiento y opresi6n de la mayoria de la humanidad. Esta critica s610 es 
posible si existe una ubicaci6n existencial desde donde mirar la realidad: la periferia 
de la humanidad (Dussel), la tierra del ixodo (Gutiirrez), el ser humano individual y 
colectivo que encarna en 61 la opresi6n social (Freire). Esta ubicaci6n, aunque es 
inicialmente entendida desde Latinoamirica adquiere pretensiones de universalidad 
de todos aquellos lugares del mundo donde el ser huinano es oprimido. 

Esta ubicaci6n exige una visi6n y conciencia itico critica de la 
historia, comprensiva, clarificadora de la opresi6n pobreza actuales para poder 
mirar hacia un futuro posible m L  humano. En Dussel es la visidn histdrica no 
eurocintrica: en Gutiirrez es el nasado violento desde la colonizaci6n de Amirica. 
que se convierte en paradigmitica historia biblica del ixodo y para Freire es la historia 
de cada ser humano en un entramado hist6rico social que incorpora tambiin en si  
mismo la injusticia. 

En sintesis, la coniente de la liberacidn plantea una visi6n del pobre 
como sujeto itico de su propio desarrollo y tiene tras de si  una visi6n del ser humano 
integral, como ser social, Mico y trascendente, en el horizonte de una prictica 
liberadora, transformadora de una sociedad injusta, para logar construir otra en la 
que todos 10s seres humanos puedan vivir. En palabras de Dussel: 





general al desanollo de lasociedaden laqueviven. 36 Esta reflexi6n nos ayuda de paso a 
descubiir precisamente qui es lo que pas6 para que la lucha contra la pobreza h a y  
fracasado, tal y como lo reflejan mirltiples estudios actualmente3'. No se tuvo en cuenta 
que 10s pobres son ciudadanos a quienes hay que ayudar no asistiindolos simplemente 
sino incorporindolos en 10s procesos sociales que buscan transformar una sociedad 
"subdesanollada" en otra @en) deswollada. 

Empoderamiento que actualmente no se da y parece que muy dificilmente 
se va a realizar por estas rnismas razones aducidas. Una real participaciSn, presencia 
empoderada del pobre como actor social amenaza al mismo centro del sistema social 
actual. h e n a z a  que a nuestro entender no es sobrevivencia, tal y como tienden a pensar 
desde el sistema, sino de potencialidades ni siquiera vislumbradas desde coordenadas, 
podn'amos decir, linicamente humanas (por lo que hay que recurrir de nuevo a la tan 
denostada utopia, utopia que para nosotros es la del Jesirs Crucificado y Resucitado) y 
que exigin'an la necesidad de un cambio global que ninguna sociedad esti realmente 
dispuesta a darlo porque es un salto en el ~ a c i o ~ ~ .  

n! ELPOBRE COI\,IO SUJETO ETICO Y LA IGLESWDE LOS POBRES: 
EL CASO DE LAIGLESIA CWILENA DEL POSTCONCILIO I' DE 
COWIIENZOS DEL SIGLO XXI. 

Cabe preguntamos si esta noci6n de pobre como sujeto itico es la 
que estuvo y esti detris de la opcidn que tuvo la Iglesia por 10s pobres y si pasa por 
las mismas coordenadas e intuicioues que tuvieron 10s pensadores de la liberaci6n. 

1. La percepci6n de la Iglesia por la sociedad 

Si el anilisis sobre la Iglesia hasta ahora ha sido de 10s textos del 
CELAbI, 10s cuales nos diceu del sentir general de la Iglesia en Amirica Latina, para 
responder a esta pregunta quiero hacer una pequefia incursi6n en la Iglesia chilena a 

l6 cifr Centtsimus h u s  44-52 

" Azcueta, h "Combate Global Conha la Pobreza. Las Soluciones Existen. La Enperiencia de Villa El Salva- 

dor" Lima2002 Escuela hlayor de Gesti6n Municipal en ww~~~..iadb.org 

'%s decir, como un te6logo dijo un dia desde nuestrafe en el Resucitado: "estamos amenarados de resurrecci6n" 

(N del A) 
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sencia de Jesfis y se escucha su Palabra teniendo como modelo a las primeras 
comunidades del Nnevo Testamento". 

Con el advenimiento de la dictadura militar Salinas a f i a  que la 
Iglesia, su jerarquia y 10s creyentes en general, a partir de esta nueva conciencia de si 
misma a pesar de 10s sectores eclesiales y sociales minoritarios,-favorables o a1 me- 
nos tolerantes con el rigimen militar- se veri desafiada a defender al pueblo chileno de 
la represibn, las torturas, desaparecimientos y asesinatos del rigmen. Ello se veri 
posibilitado por las comunidades eclesiales debase, muy cercanas e integradas con las 
organizacioues populares de resistencia y solidaridad en las poblaciones; por la opci6n 
de muchos sacerdotes y religiosos-a de vivir y guiar a estas comunidades asi como 
por las opciones, acciones y declaraciones del episcopado chileno, que muy pronto, 
tras el goipe, tom6 conciencia de las acciones tembles de la junta de gobiemo 1' de 10s 
partidarios del rigimen. Una instituci6n clave seri la Vicaria de la Solidaridad 
galardonada en 1978 con el premio a 10s DDHH de l a  Naciones UnidasJ3. Mliltiples 
testimonios en y a partir de esos aiios dan fe de c6mo la Iglesia se mostr6 hacia la 
sociedad chilena como una Iglesia defensora de 10s DDHH y consciente y parlicipante 
de 10s problemas anhelos de esa sociedad en sintonia con lo planteado y r e a f i a d o  
por el Concilio y l a  conferencia de Medellin y de Puebla. 

A partir de 1990, con la llegada de la democracia y del crecimiento 
econ6mico que acontece en Chile, fruto de las nuevas condiciones nacionales e 
intemacionales se produce un cambio social y politico que tambiin se refleja en la 
Iglesia chilena, tanto en la jerarquia como en 10s demis cristianos e integrantes de las 
comunidades debase. Ariesgo de ser muy superficial y sin inimo de exhaustividad en 
el andisis, sin embargo a1 menos por lo que hoy podemos percibir en 10s medios, las 
encuestas y las personas cat6licas y ciudadanos-as en general, esa Iglesia cornunitaria 
jr que tenia detrh el anhelo eclesial de ser una Iglesia de 10s pobres no ha cuajado y se 

""En 1969 ya se adeirti6 que las CEBs potenciaban sobre todo la fraternidad de los pobres. Acomienzos de 10s 

70 el modelo eclesial de la comunidades se manifestabacomo un verdadero cambio estructural en lalglesiaque 

invitaba a reconstmirla desde abajo, desde los laicor. Esos fueron los acuerdos del episcopado )' la perspectiva 

privilegiada de aigunos obispos, como monsefior Carlos GonzAlez, obispo de Talca , en 1972. Ademis, lor diver- 

sos sinodos realizados en las di6cesisdelpaisSantiago en 1967 y 1968, Valdiviaen 1969, etc-paralaaplicaci6n 

del concilio, alentaron con entusiasmo la creaci6n de comunidades entre los pobres" Ibid. pig. 566 
" cifr Ibid pags 567-571 





2. Los desafios de la Iglesia actualJ5 Apuntes para una nueva propuesta 
de ser Iglesia Buena Noticia g de 10s pobres (o Iglesia buena noticia por ser 
Iglesia de Ins pobres) 

A1 comienzo de este apartado nos pregnntibamos si la noci6n de 
pobre como sujeto itico presentes en la comente de la liberaci6n p en las nuevas 
tendencias del actual concept0 de desarrollo humano era el que estaba a la base de la 
pretensi6n eclesial de su opci6n preferencial por 10s pobres. Cabrla pensar que la 
respuesta es negativa, si debiisemos hacer caso a la percepci6n social que se tiene de 
la Iglesia. Ademis existe otro argumento, el cual nos lo da precisamente la vertiente 
de reflexi6n que be desarrollado hasta ahora. A mi entender, para argumentar esto, 
hay un elemento clave que es a la vez teol6gico y social: Si Iglesia de 10s pobres es 
entender en ella a1 pobre como sujeto real y su criterio estrncturador  intern^"^ po- 
demos decir que hoy en dia el pobre no es en la Iglesia protagonista ni referente de la 
espiritualidad y prictica de 10s cristianos, N laicos, ni religiosos N de la Jerarquiad7. 
Y es por lo mismo que lo qne afirmamos anteriormente de la sociedad: una sociedad 
que habla continuamente de 10s pobres y de la pobreza pero que en ella estin ausen- 
tes de todos 10s procesos de gobiemo , de planificaci611, de consumo ... etc. Una 
sociedad, deciamos, en la que no existe un real empoderamiento social que 10s 
posicione en la palestra pfiblica. Deciamos por tanto qne si algo ha caracterizado a1 
pobre -y que hoy dia no es excepci6n- es la no existencia, tal y como Gustavo 

" Es de destacar la validez y profundidad de la reflexi6n de la Iglesia en el Gltimo documento de trabajo de la 

Canferencia Episcopal chilena 'El alms de Chile, en el Bicentenario de la Independencia Nacional' presentado 
en el mes de septiembre de este .xEo 2001. 

'' ELLACURIA J.E , Iglesia de 10s Pobres, en hlisterium Liberatiaris v.2 pags 127-153 

" En esta linea coinciden varios autores entre ellos Antonio Gonzalez, Jose Maria Castillo, Ranaldo klurioz. 

"Por ejemplo, i qu i  lugar ocnpan 10s pobres, tantas veces, en las ceremonias eclesi&ticas? Se,wamente esiin 

pidiendo limosna en lapuerta del templo. Desde luego, no suelen estaren los plimeros puestos. Y menos aun en 

el presbiterio. iQuC lugaracupm en las reuniones o en los encuentras eclesiales? LQue lugar se les concede, en 

10s proyectos pasrorales, en 10s sinodos diocesanos o, mis que nada, en 10s altos dicasterios de la curia 

romanalCASTLLL0, J.kI El lugar De Los Pobres en La Iglesia, en klensaje marzo 2003 pags 10-15 
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del laicado, no sdlo como auxiliador de 10s sacerdotes p religosos en la pastoral eclesial 
social, sino de un ejercicio de decisi6n p participaci6n tanto al intemo de las mismas 
comunidades debase como en la relacidn y vinculaci6n de las comunidades con el resto 
de la estructura eclesial, desde la propia vida de las parroquias, en las cudes estin insertas, 
hasta la misma relaci6n con el gobierno episcopal?'. 

Una gran parte de cnlpa tamhien esti en la misma dinhica  social actu- 
al que desincentiva cualqnier asomo de participaci6n p asociatividad hacia objetivos del 
bien cornGn a partir de la reivindicacidn de 10s derechos humanos bkicos, civiles; poli- 
ticos p econ6micos. Estafalta deredes sociales es uno de 10s gandes obsticulos haciaun 
mejor desarrollo social y empoderamiento de las gentes 1' dentro de ellos de 10s pobres. 
Junto a ello habria que pensar en una e~idente torpeza de 10s mismos guias y pastores 
eclesiales para motivar e incentivar a laparticipaci6n y a la asociatividad en el interior de 
la Iglesia hacia la misma sociedad. Esta podria ser una de las causas que genera esta 
vivencia eclesial y social de alejamiento e incoherencia entre la teoria la prictica sobre 
su ser una Iglesia de 10s pobres y una Iglesia Buena Noticia para 10s hombres y mujeres 
de boy. 

De aqui es desde donde este escrito quem'a que se partiese para genera 
un debaie a1 interior de las comunidades parroquiales y de la Iglesia en general sobre qu6 
tipo de relaciones sociales jr de estructuras eclesiales van a incentivar y motivar a la 
participacidn, a la decisi6n conjunta (uno de 10s gandes tesoros que nos dejaron las 
primeras comunidades y entre otras la primera Iglesia occidental de San Asstin), a1 
compromiso comunitario y a la solidaridad entre 10s cristianos y hacia todos 10s hombres 
y mujeres denuestro tiempo, y sobre todo, qu6 tipo derelaciones sociales y de estructuras 
van a posib'itar que el pobre, como sujeto itico, h m p a  realmente con poder en la 
Iglesia, como sacramento de la irmpci6n 5' presencia salvitica y evangelizadora del mismo 
Jeslis en ella. 

'' Remito a los autores y obras yacitadas en este articulo.Todos lo referente a la vida y estmctura dela Iglesia 

estti plenamenre vinculado e interpelado , precisamente a p d r  de la misma Lumen Gentium y su invitacidn a 

una nueva vivencia eclesial donde ser pueblo de Dios, Comuni6n de Comunidades , sacramento de salvaci6n 

hacia el mundo, chocan con unavivenciade lainstitucibn )I delos roles protag6nicos de lal'ida de IaIglesiamh 

enclave de jerarquizacidn, status p desvalorizaci6n de la capacidad de decisi6n y de gobiemo de 10s no ordena- 

dos, es decir, de la mayoria de las personas de la Iglesia, Entre ellas 10s pobres son los m& desvalorizados de 
todos por su menor poder social. 
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