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INTRODUCCION 

T odo saber ticne su misterio y debe inieiarse en el misterio. El saber 

teologico esta rodeado, mas que ninglin otro, por un velo misterioso, por 

tratarse, en ultimo analisis, del conoeimiento del misterio de los miste

rios: Dios. "Quftate las sandalias, porque ellugar en el que estas es santo" 

(Ex 3,5) suena en los oidos de quien piensa acercarse al estudio de la 

teologfa. Solo en esta actitud de reverencia religiosa se logra penetrar en 

el mundo de la teologia. En esto difiere enormemente de las demas eien

eias. Un halo sagrado la envuelve, y, si se Ie destruye, termina haciendosc 

teologia secularizada y, ala vez, acta de defuncion de la misma teologfa. 

Hoy el estudio de la teologfa navega por mares bravfos, pero fasci

nantes. Quizas fue mas faeil estudiar teologia en otros tiempos, cuando la 

nave de 1a Iglesia casi anclaba en las tranquilas aguas de la cristiandad 0 

neocristiandad. Pero una vez que los vientos de la modernidad y post

modernidad.azotaron el pensamiento religioso, hiriendolo en su rafz 0 

espareiendo sus semillas por todas partes, la teologfa, al mismo tiempo, 

se vio relegada como producto superfluo de la sociedad industrial bur

guesa y sumamente deseada por el nuevo mercado religioso. 

Con respecto a l;s espacios de desden, la teologfa necesita renovarse, 

vestirse con ropas nuevas para convertirse en atractiva y codiciada. Re

cordemos la parabola del payaso de Kierkegaard que, con su discurso 

ardiente y dramatico, en vez de hacer que las personas fueran a apagar el 

incendio amenazante, solo consegufa hilaridad, porque su atuendo de 

payaso era por completo ajeno a la seriedad de la situacion. La teologfa 
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INTRODUCCION 

DINAMICA INTRODUCTORIA 

1° Momento 

Cada alumno debe hacer un ejercicio de memoria, recordando alguna expe

riencia teologica. Para ello intente recordar: 

cuando se hizo alguna pregunta sobre su Fe; 

cuando se dio cuenta de estar en busqueda del sentido profundo, radical 
de la existencia; 

cuando la fe 10 ilumino claramente en una accion concreta; 

cuando se dio cuenta de que otra persona estaba haciendo una reflexion 

sobre su fe, es decir teologizando; 

cuando se identifico con un "sujeto social" letrado 0 popular en el mo

mento en que hada una pregunta que se convirtio en pregunta propia. 

2° Momento 

A partir de esta recuperacion de la experiencia teologica en sus diversas for

mas, intente poner por escrito algunas preguntas basicas que Ie surjan. 

3° Momento 

A partir de las preguntas basicas, lcuales son sus expectativas para este curso de 

teologfa? Formule las que Ie parezcan mas importantes. 

4° Momento 

El profesor podra recoger las hojas de los alumnos que quieran entregarlas, y 
abrira en el salon un espacio para compartir el contenido de las mismas. 



CAPiTULO 

1 

EL CONTEXTO ACTUAL 

"Es 1a hora en que e1 despertar de 1a razon ha ahuyentado todos 

los monstruos que en su sueiio haMa Benerado" 

(Umberto Eco). 

Todo saber esti situado. Ensefiarlo fuera del contexto aliena. El comien

zo de todo estudio requiere un minimo de contextualizacion. La teologfa 

se sirna en la encrucijada de dos experiencias antagonicas. Una se mani

fiesta prefiada de esperanza. Como nunca en nuestros pueblos, la teolo

gfa es buscada por laicos, es ensefiada y practicada desde las forrnas mas 

simples en las comunidades eclesiales de base hasta las mas sofisticadas 

en los institutos teologicos. La otra se reviste de sospechas. Se ve con 

recelo y hasta con desden. 

I. Seiiales de esperanza para la teologia 

En el cielo de la teologfa brillan estrellas de esperanza. La noche os

cura que cayo en un momenta dado sobre el campo teologico, esta sien-
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EL CONTEXTO ACTUAL 

"Es 1a hora en que e1 despertar de 1a razon ha ahuyentado todos 

los monstruos que en su sueiio haMa Benerado" 

(Umberto Eco). 

Todo saber esta situado. Ensefiarlo fuera del contexto aliena. El co mien

zo de todo estudio requiere un minimo de contextualizacion. La teologfa 

se situa en la encrucijada de dos experiencias antag6nicas. Una se mani

fiesta prefiada de esperanza. Como nunca en nuestros pueblos, la teolo

gfa es buscada por laicos, es ensefiada y practicada desde las formas mas 

simples en las comunidades eclesiales de base hasta las mas sofisticadas 

en los institutos teologicos. La otra se reviste de sospechas. Se ve con 

recelo y hasta con desden. 

I. Senales de esperanza para la teologla 

En el cielo de la teologfa brillan estrellas de esperanza. La noche os

cura que cayo en un momenta dado sobre el campo teologico, esta sien-
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do disipada lentamente por rayos luminosos. No llega a ser una aurora 

boreal, pero sin duda despunta con discreta luminosidad, alimentada por 

nuevos hechos. 

1. En la era de la teolonia dey para laicos 

H. C. de Lima Vaz anuncio profeticamente el viraje de nuestra Iglesia 

latinoamericana de la condicion de Iglesia-reflejo a la de Iglesia-fuente. 

Este fenomeno asume las formas mas diversas. El campo de la teologia no 

ha sido ajeno a elIas. T oda Iglesia, en su momenta de vigor, es rica en 

producciones teologicas. La teologia establece una relacion vital con los 

lectores. Estos la exigen, la consumen, pero tambien la provocan, la cri

tican, la condicionan. Y, a su vez, la teologia se revitaliza, se enriquece. 

La nueva ola teologica se manifiesta en un hecho estadistico y en un 

hecho cualitativo. El dato estadfstico significativo es el aumento de laicos 

y laicas que estudian teologia, bien sea en instituciones academic as con 

titulacion oficial, bien en cursos de formacion teologica de los niveles 

mas diversos. Se multiplican los cursos de teologia para laiCos en las dio

cesis, regiones e incluso en las mismas parroquias, con mucha participa

cion y asiduidad por parte de los asistentes. Las estadfsticas revelan que 

este fenomeno esta en crecimiento; de manera que puede preverse con 

realismo el crecimiento del numero de laicos que estudien teologfa. 

Bajo el aspecto cualitativo, el fenomeno acusa un significativo desfase 

en cuanto al interes por la teologfa. Se da con mas fuerza y consistencia 

entre los laicos que entre quienes tienen que estudiarla para el sacerdocio. 

De este modo, la teologia pasa de las manos del clero a las de los estudio

sos laicos y laicas. 

Este fenomeno puede revelar que el laico cristiano es, intelectual

mente, mayor de edad. Hasta este momenta dependiente de las explica

ciones de los teologos, en su casi totalidad procedentes del clero, co

mienza ahora a buscar una inteligibilidad mas profunda para su fe. Los 

embates del mundo moderno con filosoffas ajenas al pensamiento cris

tiano, con una valorizacion excesiva de la subjetividad individualista, con 

un afan praxfstico, con una mentalidad historica, con un pluralismo reli

gioso y de valores, estan exigiendo del cristiano una actitud mas critica y 
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reflexiva con respecto a su fe. Esta nueva coyuntura despierta en el el 

deseo de estudios teologicos mas profundos que los catecismos aprendi

dos en la infancia y la adolescencia. 

El cristiano se siente hoy, mas que nunca, compafiero de muchos 

hombres y mujeres que ya no comparten su fe. Se siente en la obligacion 

de dar razon de su fe a sf mismo y a quienes 10 interrogan acerca de su 

creencia cristiana. La vida se viste de aventura, se teje de crisis, dificulta

des y preguntas, que, en un determinado nivel, esperan de la teologia una 

palabra clarificadora. 

La complejidad y las dificultades de los problemas apuntan situacio

nes cada vez mas problematicas para la fe del cristiano medio. Sin avanzar 

en el estudio de su fe, este se sentira cada vez menos capaz de dar razon 

de este nuevo contexto cultural. 

PINHEIRO, J. E., (ed.), Form§ao dos cristaos leiBos, Paulinas, Sao Paulo, 1995. 

-, (ed.), 0 protaBonismo dos leiBos na evanBeliza§ao awal, Paulinas, Sao Paulo, 1994. 

2. En el reino del pluralismo 

La fe bfblica, desde el comienzo, se caracterizo por su dimension 

historica. Y la historia, por naturaleza, rompe con la uniformidau esen

cial de la matriz filosofica de la naturaleza. De este modo, la fe bfblica se 

manifesto de forma plural. Y la fe cristiana hereda de la fe bfblica 

veterotestamentaria la dimension historica pluralista. El acontecimiento 

-persona Jesucristo encuentra cuatro versiones muy diferentes en los 

evangelistas y en la interpretacion original de Pablo. En la Patristic a yen 

la Edad Media, las diferentes escuelas teologicas siguieron mostrando esa 

pluralidad de la unica fe cristiana. 

Sin embargo, el pluralismo de la modernidad, estimulado en la post

modernidad, adquiere una cualidad nueva y diferente. En la medida en 

que se independizaron del dominio de la cristiandad religiosa, las esferas 

culturales tomaron un nuevo aliento y se desarrollaron consistentemente 

incluso en forma de sistemas autonomos de verdad y de expresiones re

ligiosas diferentes. En otros terminos, subyada al pluralismo tradicio

nal cierta homogeneidad filosofica, que se construfa sobre la base del 
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platonismo y el aristotelismo. En 10 sucesivo, con la irrupcion de diferen

tes matrices modernas de filosoffa y de ciencias humanas, la teologia se 

nutrio de esa diversidad, de manera que el pluralismo afecta a la propia 

estructura interna del reflexionar. No se logra reducir las filosoffas y las 

ciencias humanas a un denominador comun que permita una homoge

neidad teologica. 

Ademas de eso, se pas a de una sociedad tradicional a una sociedad 

liberal, marcada por la libertad subjetiva de las personas tambien en rela

cion con el mundo de los valores y de las verdades ultimas. 

Hasta entonces la religion catolica habia cumplido la funcion de nor

ma e integracion social de todos los miembros de la cristiandad. Ofreda 

carta de ciudadania y referencia de valor y accion para todos. 

Con la irrupcion de la sociedad liberal, las diferentes esferas cultura

les romp en con la religion catolica que las habfa cobijado bajo sus ramas. 

Se transfiere ala conciencia personalla decision libre en el campo reli

gioso. Hasta ese momenta se daba en el interior de una tradicion garan

tizada por la cultura y la autoridad religiosa dominante. Por 10 tanto, 

surge el hecho de posibles decisiones personales religiosas, que configu

ran un nuevo pluralismo religioso. 

No se produjo unicamente un pluralismo de las esferas culturales 

irenico e independiente respecto de la fe catolica. La modernidad, en 

expresion de sus mayo res representantes humanistas, asumio formas hos

tiles, fustigando a la religion catolica, que fue durante siglos la dominan

teo Le quedo poco espacio para crecer con lozanfa. Permanecio plantada 

unicamente en los jardines eclesiasticos como signo de defensa y rechazo 

de la modernidad. La reconciliacion llego practicamente con el Concilio 

Vaticano II. 

La postmodernidad ha sido mas generosa con respecto a la religion. 

Le abrio de un modo especial un espacio mas amplio. Curiosos de todo 

tipo la visitan con frecuencia. Con este estimulo, la teologfa ha dejado el 
huerto reservado a los seminarios para frecuentar alegre las plazas de la 

publicidad postmoderna. 

Si, por un lado, se Ie ha facilitado la entrada a los ambientes hasta ese 

momenta cerrados, por otro, se Ie exige entrar en plano de igualdad con 

teologfas de otras religiones. Ya no se impone por privilegios historicos y 
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sociales. En terminos teoricos, esa nueva situacion implica saber dialogar 

no solo con otros saberes, que no son propiamente convergentes, sino 

tambien con teologfas y religiones que Ie disputan el mismo publico. 

Desde hace decadas se viene hablando del dWogo ecumenico, pero hoy 

se extiende al ambito interreligioso, mas alIa de la fe cristiana. 

De este modo, el pluralismo es para la teologia cristiana una oportu

nidad y un desaffo. Oportunidad, por permitirle exponer sus productos 

en los mercados mas diversos. Desaffo, porque de ella se espera la capa

cidad de hablar con sentido a intereses, busquedas y gustos tan extranos 

y diversos, sin traicionar su fidelidad fundamental a la revelacion. 

Las formas autoritarias de teologia no son aceptadas totalmente en 

este mundo plural. Acostumbradas a basar la verdad en la autoridad ex

tdnseca del poder, desconocen el dialogo interno de la verdad. A su vez, 

teologos sensibles a esta irrupcion pluralista se alegran de poder ofrecer 

la originalidad de sus pensamientos, la provisionalidad de sus reflexiones, 

la falta de pretension de sus propuestas teologicas, esperando una res

puesta del interlocutor, son espfritu de dialogo. 

Una teologfa en una cultura pluralista necesariamente debe ser 

dialogica. Se abre desde dentro al dialogo, que se hace una y otra vez, 

tantas cuantas el dialogo Ie indique que debe volver a hacerse. Si este 

proceso antes resistia siglos, despues decadas, hoy el teologo considera 

que un ano de literatura teologica es tiempo suficientemente largo para 

much as revisiones. Esta agilidad productiva ofrece ala teologfa posibili

dades inauditas de acompanar con producciones siempre nuevas y reno

vadas al pensamiento actual en sus vicisitudes. El envejecimiento rapido 

de los productos teologicos no permite la pereza hermeneutic a de nadie. 

Al contrario, el riesgo de perder la conduccion de la historia aumenta y la 

teologia puede terminar ocupando pronto alglin estante de museo, fre

cuentado por curiosos del pasado, pero no por necesitados de su fuerza 

evangelizadora presente. 

EI pluralismo ha avanzado mas aun. Ya no se reduce a diferentes 

posiciones religiosas extern as a la teologia catolica. Se ha alojado en su 

interior. En el seno de la Iglesia, de la misma teologfa catolica, proliferan 

posiciones teoricas y pastorales muy diversas. El abanico se amplfa desde 

posiciones extremadamente conservadoras hasta las mas avanzadas del 

marco occidental en la forma liberal y de la liberacion. A pesar de las 



reacciones normales y naturales de las instancias burocraticas de la Igle

sia, el pluralismo interno prosigue y se hace irreversible. 

En el tejido del pluralismo 0, mas exactamente, como su factor, la 

teologfa asiste al surgimiento de innumerables teologfas del sujeto -de la 

muje:, del negro, del indio- y tambien de teologfas del objeto -del traba

jo, de la materia, del desarrollo, del progreso, etc.-, al avance de la acti

tud moderna de interpretar todo, al crecimiento de la tendencia de des
cubrir en todo un sentido religioso, a la intrepidez teorica creadora de 

Iglesias particulares, a la libertad de pensar, abandonando los caminos 

tradicionales y enrumbandose por nuevos, al encuentro de otras creen

cias y religiones. Y en fntima relacion con este encuentro estan las cues

tiones del ecumenismo, en el sentido amplio, y de la inculturacion. 

FRIES, H., "Pluralidad de la teologia y unidad de la fe", en: Selecciones de teo!og{a (1974/ 

50) 113ss. 

GEFFRE, C., "Diversidad de teologias y unidad de fe", en: B. Lauret - F. Refoule (eds.), 

Iniciacion a !a practica de 1a teo1ogfa. Torno I: Introducci6n, Cristiandad, Madrid, pp. 

123-147. 

THIEL, J. E., "Pluralisrno en la verdad teoI6gica", en: Conci1ium 256 (1994) 89-105. 

3. En el reino del ecumenismo y del di610gp interreligioso 

De hecho, ultimamente el pluralismo se ha trasladado a otros marcos 

y tradiciones culturales ajenas a la version occidental. Se rompe por 

primera vez en la historia de la teologfa la posibilidad de verdaderas teo

logfas no occidentales consistentes, que respondan a otras tradiciones 

culturales y religiosas, tales como las teologfas india, africana y afroame

rindia, que navegan en las mismas aguas del pluralismo teologico. Desa

flo y esperanza para tantos cristianos y para el dialogo interreligioso. 

Este nuevo pluralismo surge del redamo no simplemente del 

ecumenismo en su forma tradicional intercristiana, sino tambien del 

macroecumenismo con religiones y tradiciones no cristianas. Visto desde 

otro angulo, nos enfrentamos aquf a la exigencia de la inculturacion de la 
fe y de la teologfa. 

Este doble hecho -ecumenismo en el sentido amplio e incultura

cion- trae nuevo oxfgeno a la teologfa y se ha transfonnado en las ultimas 
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decadas en promisora primavera teologica, sobre todo en el Tercer Mun

do. El ecumenismo europeo entre las Iglesias cristianas enriquecio mu

cho a la teologfa y Ie dio posibilidades unicas. Pero hoy parece que ya ha 

comenzado a patinar. 

EI espacio de la esperanza teologica se traslado al Tercer Mundo de la 

India, de Africa y de las Americas, en el dialogo con las grandes tradiciones 

religiosas orienta~es y con la tradicion afro-indfgena de nuestro continente. 

Surge una teologfa llena de esperanza. Nuevo contexto para que la creativi

dad teologica arranque y rompa el marasmo en que muchas teologfas se 

encuentran. En estricta conexion con esta tematica, crece la cuestion de la 

inculturacion. Sin duda, ya se destaco en la Conferencia de Santo Domingo 

como tema central y estcl prefiada de perspectivas futuras. Con ello se apun

ta a una de las nuevas y prometedoras tendencias teologicas. 

AZEVEDO, M. DE c., Modernidade e cristianismo. Descifio a incultura§iio, Loyola, Sao Paulo, 

1981. 

FRAN~A MIRANDA, M. DE, "0 pluralisrno religioso como desaflo e chance", en: REB 

55 (1995) 323-337. 

TEIXEIRA, F., (ed.), Dici1ogo de passaros: nos caminhos do dia1ogo inter-re1igioso, Paulinas, Sao 

Paulo, 1993. 

-, Teo1ogia das reiigioes, Paulinas, Sao Paulo, 1995. 

WILFRED, F., "Pluralisrno religioso e inculturaci6n cristiana", en: Se1ecciones de teo1og{a 

29 (1990/114) 119-123. 

4. Una pastoral mas exigente 

La complejidad del escenario religioso y las transformaciones socia

les del capitalismo industrial avanzado bajo la forma neoliberal estan pro

vocando situaciones nuevas y desafiantes para la pastoral. De este modo, 

la busqueda de la teologfa surge de la necesidad de lucidez en este con

texto. Se exige del cristiano mayor preparacion intelectual, ante todo con 

respecto a su propia Fe. 

Acertadamente, J. L. Segundo, al referirse a los primordios de la teolo-
\ 

gfa de la liberacion, la explica como propuesta que busca liberar a la teolo-

gfa de las trabas conceptuales que impedfan al cristiano tomar decisiones 

correctas en el campo de la practica pastoral. Una teologfa cristalizada en 
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otro contexto social, en el que intereses de grupos dominantes consiguie

ron plasmar en ella conceptos inhibidores de accion liberadora, debe pasar 

por un proceso de purificacion conceptual. Esta exigencia supone una re

flexion teologica mas profunda por parte de los agentes de pastoral. 

El contexto de la percepcion de las mayores demandas intelectuales 

ocurrio en nuestro continente en el momenta en que se paso de una 

sociedad tradicional, cerrada, agraria, a una sociedad industrial, urbana, 

moderna. Se dibujaban en el horizonte problemas nuevos, situaciones 

ineditas. Pero, a decir verdad, en ellenguaje de A. Toffler, aun se estaba 

en el paso de la primera a la segunda ola, es decir, de la revolucion agraria 

a la industrial. Como de hecho la teologfa cristiana se tematizo en el 

horizonte agrario y se conservo durante siglos en el imaginario, costa 

mucho sufrimiento hermeneutico la transposicion a un mundo indus

trial, aunque este ya se venia construyendo desde hada trescientos anos. 

Con mucho mas gravedad se impone la situacion actual de la tercera 

ola, que desde hace pocas decadas mina la civilizacion industrial, gestando 

una nueva civilizacion altamente tecnologica. Las relaciones y el metodo 

de poder, el modo de vida, el codigo de comportamiento, el papel del 

estado-nacion, el tipo de economfa, el mundo de la informacion, los 

medios de comunicacion masiva e innumerables otros factores en la so

ciedad se modifican profundamente:.\ En este contexto, la pastoral debe 

ser aun mucho mas exigente para responder a la enorme presencia de los 

medios de comunicacion, como espacio nuevo para pensar y realizar la 

evangelizacion, para la cual se hace teologfa. 

Hay que anadir aun otras profundas transformaciones por las que la 

sociedad human a esta pasando sobre todo despues del colapso del socia

lismo. lEsta ya despuntando otra nueva ola? El mismo autor de la tercera 

ola avanza sus ideas explicitando la cuestion del desplazamiento del po

der, en el que la flexibilizacion se convierte en la cualidad decisiva, a la 

manera de los "moviles de Alexander Calder", en los que las piezas son 

sustituidas, retiradas 0 anadidas a medida que la realidad 10 pide, y por 10 
tanto se adaptan maravillosamente a ella. 

Esta pastoral mas exigente debe realizarse en un universo de cada vez 

mas creciente rapidez en la informacion, saltando los escalones medios 

de la burocracia de modo que tanto el parroco como el obispo ya no sean 

solamente informados por sus drculos burocraticos mas fntimos, sino 
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que puedan recibir en cada momenta de cualquier fiel informaciones 

preciosas para la pastoral, posibilitadas por el uso inteligente de la infor

matica. Ademas, debe desplazarse el peso que antes se atribufa a la rutina 

institucional de la pastoral al campo del permanente reciclaje de las per

sonas mediante curs os y capacitaciones diversas. Y los sistemas de 

reciclaje pueden asumir las formas mas variadas. EI futuro de la pastoral 

y de la teologfa va depender de su capacidad de crear nuevas formas de 

interaccion de la informacion y de los conocimientos. A modo de ejem

plo, basta ver con que rapidez millones de jovenes manejan las 

computadoras sin que hayan seguido ninguna escolaridad formal. lComo 
aprendieron? De este modo se aprenderan muchos otros conocimientos 

en el futuro por las vias mas diversas e informales. De este modo se abre 

un nuevo camino para la teologfa al margen los de los rituales 

institucionales. 1 

SEGUNDO, J. L., Accion pastorallatinoamericana: sus motivos ocuitos, Busqueda, Buenos Ai-
res, 1972. 

TOFFLER, A., La tercera ola, Edivision, Mexico, 1981. 

-, Guerra e antiauerra, Record, Rio de Janeiro, 1994. 

-, Powersh!ft -a rnudan~a do poder. Urn peifil de sociedade do seculo XXI pela analise das 

traniforrna~oes na natureza do poder, Record, Rio de Janeiro, 1993. 

5. Compartir la sed de espiritualidad 

Allado de movimientos de laicos, cuyo interes casi exclusivo gira en 

torno ala espiritualidad emocional y poco teologica, hay numerosos gru
pos de vida cristiana, que estan surgiendo y desean compartir su fe por el 
estudio "de la ensenanza de los apostoles" seglin el espfritu de la comu

nidad de los hechos (He 2,42). 

A partir de Sao Paulo, por medio de Francisco Whitaker, se ha creado en varios 

lugares la "Universidad Mutua", que organiza encuentros gratuitos de intercambio 

de conocimientos entre personas dispuestas a ensefiar y personas interesadas en 

aprender. Para mayores informes: Universidad Mutua - Rede de Pinheiros. Rua 

Simao Alvares, 135/63, Fax: 011/853. CEP: 05417, sAo PAULO. 
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No todos los involucrados en asuntos espirituales estan de acuerdo con 

una espiritualidad alienante y sin teologfa. Hay muchos que, por el contra

rio, buscan una seria fundamentacion teologica para su espiritualidad. 

La teologfa desempefia un papel fundamental en la autojustificacion 

de la fe y ayuda a compartirla en pequefios grupos. La novedad promete

dora de este movimiento espiritual se manifiesta especialmente en la crea

cion de pequefias comunidades de vida cristiana, donde las personas com

parten con mayor profundidad su experiencia cristiana. La teologfa ayuda 

a profundizar y compartir esta vivencia religiosa. 

Mayor posibilidad y d~safio constituye el movimiento de la "nueva 

era". Posibilidad porque manifiesta la sed in(nensa de escritos espiritua

les, religiosos. Las librerlas estan plagadas de este tipo de literatura. De

safio porque la naturaleza de la espiritualidad vehiculada se aleja mucho 

de la vision cristiana y choca con nuestras teologlas. Debe encontrarse un 

dialogo abierto y crftico con este movimiento religioso. 

AMARAL, L. Y otros, Nova Era. Urn desqfio para os cristiios, Paulinas, Sao Paul, 1994. 

BOFF, L., Ee%gia, mundializa§iio, espiritua/idade. A emergencia de urn novo paradigma, Atica, 

Sao Paulo, 1993. 

-, Frei Betto, Mfstica e espiritualidade, Rocco, Rio de Janeiro, 1994. 

FELLER, V., "Nova era e fe crista: mutua eX:~lusao?", en: REB 55 (1995) 338-364. 

LIBANIO, J. B., Ser cristiio ern tempos de Nova Era, Paulus, Sao Paulo, 1989. 

6. La postmodernidad: la era de la libertad y de la creatividad 

En los balances que se hacen de la postmodemidad, se resalta, com

pensando la ruina de la "gran narrativa", de los mega-relatos teologicos, 

fllosoficos, ideologicos y sociologicos, el surgimiento de una serie de 

obras caracterizadas por la libertad y la creatividad de las personas. 

En efecto, el "pensamiento fuerte" de los fundamentos ultimos, de 

los sistemas bien establecidos, de los val ores solidos, de las ideologfas 

consistentes, al desmoronarse, cede su lugar al "pensamiento debil". 

Se abre a la persona la oportunidad de crear sus propios fundamen

tos, sus valores, su teologfa. El debilitamiento de los sistemas definidos 
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queda compensado significativamente por la posibilidad de la creatividad 

de las personas. Si, por un lado, angustia la falta de seguridad y de puntos 

de referencia, por otro, aumentan los espacios limpios para nuevas cons

trucciones. Con el debilitamiento de los poderes centrales, la responsa

bilidad creativa de cada teo logo crece en beneficio de una mayor riqueza 

teologica original. 

A primera vista, el desmoronamiento de los andamios solidos de teo

logfas anteriores suena tragico. Sin embargo, se pide al teologo que deje 

las jergas faciles, los sistemas aprendidos de memoria, las tesis bien ar

madas, para ir construyendo su teologfa con la gigantesca abundancia de 

elementos accesibles, todavia en forma fragmentaria. 

Ya Paulo Freire, al final de la decada de los 60, sefialola fascinacion de 

una educacion como practica de la libertad. La postrnodemidad afiade a 

esa libertad la dimension de la creatividad. La libertad en la modemidad 

disponla de muchas estructuras de apoyo que hoy, con la irrupcion de la 

postrnodemidad, vacilan y se deshacen. Y la libertad se siente duramente 

abandonada a Sl misma, con la desmedida tarea de crear su propio mundo 

sin los soportes anteriores. Las'teologfas escolastica y modema flufan sobre 

rieles epistemologicos y metodologicos bien establecidos por la comunidad 

teologica. Hoy se desafia al teo logo a que forje sus propias vIas y a que 

encuentre las nuevas traviesas en lugar de aprender las anteriores. Si el 

peligro de equivocarse crece, la fascinacion de la aventura entusiasma. 

CARNEIRO DE ANDRADE, P. F. "A condiC;ao p6s-moderna como desafio 11 Pastoral 

Popular", en: REB 53 (1993) 99-113. 

COLOMER, J., "Postmodernidad, fe cristiana y vida religiosa", en: Sal Terrae 79 (1991) 
413-420. 

MARDONES,J. M., "EI reto religioso de la postmodernidad", en: IgleSia Viva 146 (1990) 
189-204. 

-, "Un debate sobre la sociedad actual: I. Modernidad y postmodernidad", en: Raz6n J 

Fe 214 (1986/1056) 204-217: II. "postmodernidad y cristianismo", en: Ibidem, 

n. 1057, pp. 325-334. 

SANCHEZ MARISCAL, J. D. J., "Postmodemidad: el encanto desilusionado 0 la ilusi6n 
del desencanto?" en: Religi6n J cultura 38 (1992) 367-388. 
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7. La pluridiversidad de los lunares teoJOnicos 

La teologfa chisica conocio los famosos "loci theologici" -lugares 

teologicos-, elaborados sobre todo por el teologo Melchor Cano, en la 

lfnea de pensamiento de Aristoteles. Funcionaban como puntos de vista y 

criterios mas generales en la epistemologfa y metodologfa teologicas. En 

una comprension de la teologfa sobre todo a partir de arriba, esos lugares se 

redudan a autoridades y Fuentes principales de la teologfa: Escritura, San

tos Padres, Dogma, concilios, teologos (especialmente Santo Tomas). 

EI viraje de la modernidad ensefio a descubrir, en sentido diferente 

pero real, como "lugar teologico", la experieflcia humana, en cuanto "lu

gar del sentido". Se privilegiaron las experiencias cargadas de densidad 

existencial: dolor, sufrimiento, muerte, angustia, vacfo existencial, etc. 

La teologla de la liberacion, a su vez, reconocio en el pobre ellugar privi

legi~do para teologizar. 

Con estos dos nuevos lugares, la teologfa puede enriquecerse enor

memente. Con el avance de la postmodernidad, 10 cotidiano toma el 

relevo. En efecto, con el derrumbe de las "grandes narrativas" historicas, 

filosoficas, ideologicas, sociologicas, teologicas, los pequefios relatos to

man su lugar. Se convierten en lugares de descubdmiento de lei accion de 

Dios y, por consiguiente, de la posibIlidad de teologizar. Con ello, se abre 

un maravilloso espacio para una nueva teologfa de 10 "pequefio", de las 

"breves narraciones". En fin, cualquier lugar, en el que se decide la histo

ria, la vida, la aventura y el amor humanos, con su ambigliedad, se con

vierte en "lugar teologico" de la nueva y diversificada teologfa. 

La revista Concilium ha sido extremadamente sensible a este nuevo 

modo de hacer teologfa y par eso nos ha brindado numeros creativamente 

interesantes y variados, entre otros: modernidad, la nueva Europa, mu

jer, Tercer Mundo, fracaso, medios de comunicacion, deporte, musica, 

paz, poder, maternidad, victimas, sida, terrorismo, olimpiadas, demo

cracia, pobreza, etc. 

ALVES, R., Teolo8ia do cotidiano. AJedita§oes sobre 0 momenta e a eternidade, Olho d'Agua, Sao 
Paulo, 1994. 

PIERIS, A., "El problema de la universalidad y la inculturacion en relacion con los mode

los de pensamiento teologico", en: Concilium 256 (1994) 107-119. 
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8. Una teolonfa mas allei de la racionalidad cartesiano-kantiana 

EI triunfo de la ideologfa del cientismo desprestigio el pensamiento 

de las ciencias humanas de tal modo que muchas prefirieron someterse a 

los canones dellenguaje cientffico en lugar de aceptar el exilio. La teolo

gfa y todo tipo de discurso teol6gico padecieron la incomodidad del im
perio del cientismo. 

La postmodernidad rompe cruelmente la mascara ideologica de ese 

discurso y echa en cara el engafio de sus pretensiones. Muestra en termi

nos claros la pobreza de la racionalidad experimental, de la logica positi

va, de la razon instrumental, que ahogaron la dimension simbolica y este
tica del ser humano. 

La valorizacion delleguaje simbolico y estetico abre prometedoras po
sibilidades al discurso teologico y religioso hasta tal punto que el riesgo 

llega a establecerse en el polo opuesto. AI salir al encuentro de la sensibili

dad simbolica y de la sed de un lenguaje que hable a la totalidad de la per
sona, la teologfa puede iniciar la aventura de los discursos faciles y superfi

ciales, dejando apresuradamente la racionalidad cartesiano-kantiana. 

Ocupar un espacio que se abre no implica necesariamente dejar el ante

rior. La teologfa persiste en la pretension de un discurso que responda a la 
racionalidad moderna. Pero tiene posibilidades venturosas de trabajar el 

lenguaje simbolico y estetico de modo que salga al paso de la modernidad 
agostada por el cientismo y por la funcionalidad inmediata de la tecnologfa. 

FORTIN-MELKEVIK, A., "Los metodos en teologfa. El pensamiento interdisciplinar en 
teologfa, en: Concilium 256 (1994) 147-159. 

9. La teolonfa como compaiiera del hombre moderno 

La teologfa difiere de las otras ciencias en que quiere ser mas compa
fiera que objeto por conocer. Las ciencias ofrecen elementos para que se 
organice, se piense, se construya el mundo y se acrue en e1. La teqlogfa 
prefiere estar dispuesta, de forma gratuita, a ser compafiera de viaje de la 
soledad del hombre moderno. 

La vida humana es como un corto lapso diurno, entre dos gigantescas 
noches. La noche de la no-existencia. Ayer no eramos. Ese ayer se re-
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monta a mill ones de afios hasta el big-bang. Y antes de este aparece el 

silencio de la nada. Despues viene la muerte, y se abre una nueva noche 

oscura sin termino. Entre estas dos amenazas del caos inicial y final, el ser 

humano camina solitario, sin luz. La teologfa, haciendose compafiera, 

quiere contarnos las historias de Dios que nos permiten encontrar senti

do a esta aventura tan breve entre los infinitos del ayer y del mafiana. 

La soledad de este viandante modemo, mas alIa de esa dimension 

ontologico-existencial inexorable de originarse de la oscuridad de la no

che del no existir y de caminar hacia ella, se ve acrecentada por el peso de 

las condiciones historicas de la modemidad y postmodemidad liberal y 

su reverso de exclusion. En ellado avanzadq,de la modemidad liberal, la 

soledad se viste del insaciable individualismo consumista. Cuanto mas el 

ciudadano de la modemidad se sumerge en el oceano de sus intereses 

egolstas, en el afan inagotable de bus carse solo a Sl mismo, tanto mas 10 
persigue la tristeza solitaria de su yo vacfo. Y, en el Tercer Mundo de la 

pobreza, el dolor del hambre, la preocupacion por el futuro inseguro, la 

muerte "antes de tiempo" acechan amenazadoras y tenebrosas, envol

viendo a las personas en doloroso penar. 

En este momenta es cuando brotan las historias del consuelo. AIgu

nas superficiales, mentirosas, engafiadoras, alienantes. En esto los me

dios de comunicacion capitalista se':han especializado. La teologfa siente 

la vocacion de contar las mas hermosas historias de aliento y consuelo, 

extraldas de la palabra de Dios. El "erase una vez" divino adquiere su 

pleno significado. La teologla quiere acompafiar al caminante modemo 

en esta peregrinacion, contandole las historias de la cercanla de Dios al 

hombre y de las posibilidades de la cercanla del hombre aDios. 

El teologo europeo hablara del "rostro del otro", que remite al Otro, 

fundamento de toda alteridad, dotado de anterioridad y heteronomfa 

fundadoras. Las historias de Dios narran y traducen en la apalogfa de los 

sfmbolos esa presencia y compafifa de Dios en la trayectoria humana. 

Evocan, con su lenguaje narrativo y analogico, aquel que 10 supera, y 

suscitan 10 que vendra sin predeterminarlo. En estas historias abiertas, 

memoria de un origen que no se deja capturar en la historia, Dios nos 

seduce. El teologo se pone dellado de sus hermanos para ser su coeta

neo, para escuchar sus dolores, sus dudas, sus sufrimientos y solo des

pues contarles las historias de Dios. En la poetica expresion de B. Forte, 
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se elabora una apologetica del exodo del hombre y del advenimiento de 

la palabra condescendiente de Dios. 

El futuro de la teologfa se decide en su arte de contar las historias del 

exodo del hombre y del advenimiento de Dios en un maravilloso encuen

tro. En su caminar solitario, el hombre se topa con la palabra de Dios que 

Ie sale al encuentro y Ie ilumina las dos noches fundamentales. Antes de 

su existencia, existfa la comunion de la Trinidad. AI'final de su existen

cia, esta esa misma comunion. T odo se ilumina desde alIi. 

"Esta forma de apologetica sera el pensamiento de la 'condescendencia' de Dios 
con respecto al hombre -segun el espfritu de los Padres griegos-, pero tambien 
de la nostalgia del total mente Otro, que existe en el corazon del hombre -segun 
el dicho agustiniano 'fecisti cor 'lostrum ad te' (hiciste nuestro corazon para Ti)-, 
y de tantas otras historias de sufrimiento y finitud, que en su infinita dignidad 

estan lIenas de preguntas abiertas y tesoros escondidos. Sin est a apologetica, la 
teologfa no formarfa parte del mundo dellenguaje, se transformarfa en mera pal a
bra inutil y en silencio, debido no a un hablar mas alto, sino solo a un callarse 
desnudo y vado. 

Para intentar semejante apologetica, es necesario proponerse, par tanto, la pre
gunta sobre el sentido que pueda tener la teologfa, y no solo a partir del hombre, 
sino tambien a partir de Dios. EI desaffo del sentido es planteado de este modo 
tanto par el movimiento del exodo, que es la existencia humana (existir es estar 
fuera), como por el movimiento del advenimiento, por el cualla palabra viene a 
Ilenar y perturbar el silencio. Este desaffo concierne al mismo tiempo al sentido de 
Dios para el hombre, en su dimension personal e historico-social, como tam bien 
al senti do del hombre para Dios, en cuanto Ie es dado percibirlo en la palabra de la 
revelacion. 

Pero concierne tam bien y propiamente al sentido de nuestro hablar de Dios y del 
hombre, el sentido de aquel pensamiento del exodo y del advenimiento y de su 
encontrarse en la cruz y resurreccion del Crucificado, que es la teologfa cristiana" 
(B. Forte, La teologla como campanIa, memoria y profec{a, Sfgueme, Salamanca, 
1990, pp, 165). 

CODINA, V., "lTeologia desde un barrio obrero?" en: Selecciones de teologia 16 (1977/61) 
25ss. 

FORTE, B., La teologia como campania, memoria'y prifecfa, Sigueme, Salamanca, 1990, pp. 
13-72. 
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II. Persistencia de las sospechas respecto a la teologia 

A pesar de estas sefiales tan positivas de aprecio, estima y busqueda 

de profundizacion teologica, persisten aun sospechas con respecto a la 

teologfa. La teologfa reino tranquilamente durante siglos. No existfa en

tonces ninguna duda acerca de su papel hegemonico. Se vivfa en el mun

do de la cristiandad. Y, ademas, una cristiandad bien introyectada y asu

mida. La critica kantiana aun no habfa conmovido los fundamentos del 

pensamiento, y la critica ideologica tampoco habfa levantado su bandera 

incomoda de suspicacias con respecto a los intereses ocultos de todo 

pensar dominante. 
, 

Con la modemidad, comenzaron a suscltarse sospechas respecto de 

la funcion, la naturaleza y el metodo de la teologfa. Estas surgen desde 

fuera de la fe y de la Iglesia y desde dentro del propio reducto eclesial. Tal 

vez la virulencia de las criticas ya haya pasado, pero perduran ciertas re

sistencias pertinaces en varios sectores externos e intemos de la Iglesia. 

Conocerlas desde el comienzo mismo de la teologfa permite una lucidez 

mayor para realizar un recorrido teorico mas transparente y tranquilo. 

1. A partir de una pastoral inmediatista "popular" 

Las masas populares fueron, y aun 10 son en gran medida, sometidas 

al imperio ideologico de los estamentos dominantes y dirigentes. 

"El autoritarismo en la cultura polftica brasilefia no es solo el resulta

do de la actuacion de las elites polfticas; tiene tambit~n sus rakes en las 

formas en que las clases dominadas se someten y reproducen en sus pro

pias practicas cotidianas este autoritarismo". 2 

Sin duda, el saber, posefdo y controlado por las elites, deja a las clases 

populares en situacion de desventaja informativa. De este modo se gene

ra mas facilmente la impresion de tratarse de dos tipos de personas, las 

que saben y las que ignoran. Las ultimas dependen de las primeras. 

2 lise Scherer-Warren, Redes de movimentos sociais. Loyola, Sao Paulo, 1993 (Col. 

Estudos Brasileiros, 1), p. 49. 
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En este juego ideologico de dominacion, se establecen dos iguaida

des: saber equivale a conocimiento teorico, saber es poder. Las clases 

dominantes y dirigentes, al apoderarse del saber, retienen el poder. Y las 

clases populares, como no tienen acceso al saber, se sienten marginadas 

del poder. No les queda mas remedio que actuar seglin los dictados del 
saber dominante. 

Puesto que este fenomeno aun funciona en la sociedad, la Iglesia 

diffcilmente logra escapar de su influencia. Esta dentro de la sociedad. 

Aunque no reproduzca automaticamente las estructuras de la sociedad, 
es, sin embargo, notablemente influenciada por elIas. Y los fieles tambien 

proyectan sobre la clereda teologica la imagen de la instancia del saber 

sobre la fe y la revelacion. Su funcion es administrar los conocimientos 

teologicos, y la de los laicos, aprenderlos. 

Si esta actitud es aplicable a los fieles en general, con mucho mas 

razon a las clases populares. Estas, mas que ninglin otro grupo social, se 
sienten indefensas y dependientes de los conocimientos religiosos del 

clero, portador casi unico de la teologfa. 

Al interior del movimiento de concientizacion3 impulsado y ali men

tado por las ideas de Paulo Freire4 y reforLado por toda una valoracion 

del saber populars , surgen sospechas con respecto al significado ideolo

gico del corte entre teorfa y practica, conocimiento y accion, saber y 

accion, de modo que la teoria, el conocimiento, el saber pertenecen a las 

clases dominantes y dirigentes, y la practica, la accion, a las clases popu
lares. Y en el campo de la religion, el hecho de que el clero retenga para 

sf el saber, mientras que los fieles, sobre todo los populares, actuen en 
dependencia de ese saber, esta siendo cuestionado. 

3 

4 

5 

H. C. de Lima Vaz, "Consciencia hist6rica" I, II, en: Onto1ogia e histaria, Duas 

Cidades, Sao Paulo, 1968, pp. 201-266. 

P. Freire, La educacian como pr6ctica de 1a libertad, Siglo XXI, Mexico, 1971; idem, 

Pedagogfa del oprimido, Siglo XXI, Mexico, 1970; idem, Educa§iio e actualidade brasi1eira. 

Tese de concurso para a cadeira de Historia e Filosofia da Educa<;ao na Escola de 

Belas Artes de Pernambuco, Recife, 1959; J. Barreiro, Educacian popular), proceso de 

concientizacian, Siglo XXI, Buenos Aires, 1974. 

A. A. Arantes, 0 que e cultura popular? (Col. Primeiros Passos, 36), Brasilense, Sao 

Paulo, 1981; E. Valle-J. J. Queiroz, c. ltura do povo, Cortez, Sao Paulo, 1979; C. R. 

Brandao, Educa§iio popular, Brasilense, Sao Paulo, 1985. 

2C 
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Pues bien, una teologia construida en esta perspectiva cae de lleno 

bajo la sospecha ideologica de la dominacion y manipulacion, lanzada 

sobre todo por agentes de pastoral popular. Estos, mas sensibles al saber 

del pueblo e imbuidos de la nueva corriente pedagogico-polftica 

concientizadora, descalifican a la teologia dominante y, en los momentos 

de mayor virulencia, toda la teologia: 

Esta sospecha lanzada contra la teologia por la pastoral popular ha 

producido varios efectos. En la formacion de los agentes de pastoral, 

clerigos 0 no, se cayo en el anti-intelectualismo pragmatico con un sobe

ranD desden de la teoria, de la teologia, en nombre de la practica correcta 

y coherente. 

Muchos clerigos pretendian adquirir el minimo teologico que les per

mitiese el acceso a las ordenes y rechazaban cualquier estudio fuera de la 

religion. En la practica pastoral, las consideraciones teoricas eran diferi

das para las calendas griegas. Hoy la coyuntura esti cambiando. Las clases 

populares y sus respectivos agentes perciben la importancia de los 'cono

cimientos teoricos. Sin duda desempeno un papel decisivo en el descu

brimiento de la relevancia de la teorfa el pensamiento de Antonio 

Gramsci, que fue muy estudiado en nuestro contexto. La figura del "in

telectual organico" se aplicaba tambien al teologo. Y la teologia adquina 

entonces el estatuto de teona orgapica en el proceso de liberacion. Por 

ello, parece que las baterias de la pastoral popular ya no estan apuntadas 

en contra del estudio de la teologia. Seguramente aun habra algunos que 

estin anclados en el pasado. 

Tambien en conexion con la perspectiva popular, aunque de sesgo 

conservador, no critico-popular, existe una profunda sospecha con res

pecto a la teologia modema y de la liberacion. Son sectores que quieren 

conservar al pueblo en su nivel y en su tipo de conocimiento. Confunden 

la fe con la conservacion de la doctrina inmutable e incuestionable. Par

ten del dato verdadero de que la inmensa porcion del capital religioso de 

la fe es aceptada por la comunidad por la via de la transmision y solo una 

pequena parte es asumida con libertad. Pero concluyen equivocadamen

te que de ese modo vale mas dejar al pueblo intocado en su expresion 

religiosa tradicional que llevarlo a las nuevas formulaciones teologicas. Se 

teme incluso que la sencillez piadosa de los seminaristas sea perturb ada 

por el estudio de la teologia. 
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LIMA VAZ, H. C. DE, "A Igreja eoproblema da 'Conscientiza<;;ao"', en: VOZES 62 (1968) 
483-493. 

2. A partir de una perspectiva espiritualista 

El brote espiritualista abre perspectivas esperanzadoras a la teologia, 

como hemos visto arriba. Sin embargo, en otros movimientos espiritua

listas surgen actitudes opuestas de falta de consideracion y desinteres por 

el pensar teologico. Esto no sucede porque haya una real contradiccion 

entre teologia y experiencia espiritual. Todo 10 contrario, ambas se ali

mentan mutuamente. En cierto momenta de la historia pas ada de la teo

logia, ocurrio una dolorosa ruptura entre teologia escolastica y espiritua

lidad, de manera que muchas veces la reflexion teologica pareda poco 

espiritual, y la espiritualidad, poco teologica. H. von Balthasar atribuye a 

la entrada del aristotelismo en la teologia la causa de ese desconocimien
to mutuo. 

Entre los movimientos preparatorios para el Concilio Vaticano II, ya 

la sombra de su autoridad, existio mayor armonia entre espiritualidad y 

teologia con numerosos frutos en el sentido de gestar una teologia mu

cho mas existencial, alimento de la espiritualidad, y una espiritualidad 

mas fundada en la teologia. 

No obstante, mas recientemente esti surgiendo una espiritualidad de 

cuno emocional alejada de la teologia, que piensa que la teologia esti 

haciendo dano a la piedad con su vertiente cri'tica y secularizante. Y la 

reaccion, en lugar de ser una confrontacion critica, se manifiesta en ale

jamiento y en una toma de distancia. 

A titulo de ejemplo, H. Denis cuenta, ya en la decada de los 60, que 

una joven senora durante la fiesta de ordenacion pregunto al nuevo sa
cerdote que habia hecho durante los anos de seminario. El Ie contesto 

que habia reflexionado sobre su fe para profundizar en ella. Y la senora 

anadio en seguida: "Yo prefiero no reflexionar sobre la fe, para no per

derla". Es preferible permanecer en la posicion comoda de cierto 

fideismo en lugar de asumir el riesgo inherente a toda teologia. 6 

6 H. Denis, Pour une prospective theoloBique, Casterman, Paris, 1967, p. II. 
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Los principales representantes de esta tension han sido los movi

mientos de espiritualidad y apostolado de cuno internacional que se con

traponen tanto a la vertiente crftica de la teologia moderna europea como 

a la de cuno social del Tercer Mundo. 

CNBB, Orienta£oes Pastorais sabre a Renova£oo Carismatica Catolica. Documentos da CNBB, 

53, Paulinas, Sao Paulo, 1994. 

COMBLIN,]., "Os 'Movimentos' e a Pastoral Latinoamericana", en: REB 43 (1983) 

227-262. 

3. A partir de un mayor control centralizador 

Tension positiva y estimulante, libertad respetuosa 0 agresividad mu

tua, imposicion unilateral de el propio punto de vista son experiencias 

historic as que tanto la teologia como el magisterio doctrinal de la Iglesia 

han realizado. 

Hay una edesiologfa idealista en la que el magisterio y los teologos 

realizan sus funciones en perfecta armonfa. En un nivel teologico teorico, 

se puede llagar a una posicion muy creativa en la relacion entre estas dos 

instancias. 
.'1 

La historia concreta, sin embargo, esta hecha de la arcilla fragil de los 

seres humanos. Los modelos pierden su belleza armonica y se visten de la 

realidad de sus pasiones, limites, errores. Y en este movimiento unas 

veces se acentUa mas un polo, y otras veces, el otro. 

Actualmente se acentua en la Iglesia catolica el polo centralizador del 

magisterio con respecto a la teologfa. En las ultimas decadas, vivimos 

algunos casos dolorosos de conflicto entre las posiciones de determina

dos teologos y el magisterio romano.7 En un mundo en que las noticias 

se difunden facilmente, tales casos se conocieron mundialmente. 

7 Centro de Pastoral Vergueiro, 0 caso Leonardo Bcff, Sao Paulo, 1986; J. B. Libanio, "A 
prop6sito dos cas os Gutierrez e Boff", en: Perspectiva TeoloBica 19 (1984) 345-352; 
Documentos sobre 0 processo Boff, en: SEDoe 18 (1985), n. 183, Col. 18-30; 

"Notifica<sao romana: livro tern op<s6es perigosas para a sa doutrina da fe", en: REB 
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La situacion actual revela tambien cierta desconfianza mutua debido 

al reforzamiento del polo central del magisterio y a la conciencia de liber

tad academica de los teologos. 8 Existe una tendencia mayor a la unifor

midad y a la obediencia que a la diversidad y creatividad, con repercusio

nes en todos los campos de la vida edesial, induso en 10 que se refiere a 

la teologia. 9 

Esta cuestion de la relacion entre magisterio y teologfa se inserta en 

un contexto mayor de la Iglesia. Se habla de un "invierno de la Iglesia". 10 

Los maravillosos movimientos edesiales que gestaron el Concilio Vatica

no II, parecen perder aliento. En efecto, despues de la guerra del 39-45, 

la Iglesia catolica se vio agitada vigorosamente por hermosos movimien

tos como ellitlirgico, biblico, pastoral, teologico, social, patrlstico, mi

sionero, ecumenico, de laicos, etc. Algunos de ellos ya habfan comenza

do hada bastantes anos, pero recibieron el impulso emancipador con el 

dima euforico de victoria sobre el nazismo y el fascismo. 

EI breve pontificado de Juan XXIII, con la convocatoria y el comien

zo del Concilio Vaticano II, les dio aun mayor aliento. Los anos del Con-

45 (1985) 404-414; E. F. Alves, "Notifica<sao sobre livro perigoso para sa doutrina", 

en: Grande sinal 39 (1985) 297 -310; Id., "Silencio obsequioso: te61ogo debe calar-se 

por tempo conveniente", en: Grande Sinal 39 (1985) 455-465;]. Hortal, "Atualidade 

Teol6gica e religiosa: tentando compreender 0 'caso Boff''', en: Teocomunica£oo 15 

(1985) 491-494; D. Grings, "0 'caso Boff''', en: Communio 4 (1985) 41-50; C. 

Palacio, "Da polemica ao debate teol6Bico", A proposito do livro: Iareja: carisma e poder, 

CRE, Rio de Janeiro, 1982; R. Franco, "Teologia y magisterio: dos modelos de 

relaci6n", en: Estudios Ec1esiOsticos 59 (1984) 3-25; SelTeol25 (1986/97) 14-26. 

8 J. I. Gonzalez Faus, "EI meollo de la involuci6n eclesial", en: Razon y je 220 (1989/ 

1089-90) 67-84; "EI neoconservadurismo. Un fen6meno social y religioso", en: 

Concilium 161 (1981) 1; F. Cartaxo Rolim, "Neoconservadorismo eclesiastico e uma 

estrategia poiftica", en: REB 49 (1989) 259-281; P. Blanquart, "Le pape en voyage: 

la geopolitique de] ean-Paul II", en: P. Ladrere-R. Luneau, dirs., Le retour des certitu

des. Evenements et orthodoxie depuis Vatican II, Le Centurion, Paris, 1987, pp. 161-178. 

9 K. Rahner, "L'hiver de I'Eglise", en: ICI 585 (15.IV.1983) 17s; N. Greinacher, "lIn

vierno en la Iglesia?" en: ST28 (1989/109) 3-10; E. Biser, "lQue futuro hay para la 
Iglesia?" en: ST 28 (1989/109) 11-18; Idem, "EI futuro de la Iglesia", en: ST 28 

(1989/111) 231-238. 
10 Concilio Vaticano II, Lumen Bentium, n. 27. 
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cilio y los inmediatamente siguientes reforzaron aun mas esta "primavera 

eclesial". La ensefianza de la teologia participo en este movimiento de 

gran creatividad. Practicamente todas las ramas de la teologfa se renova

ron profundamente con una enorme productividad. En este momento 

un grupo de teologos europeos planeola magna obra del Mysterium Sa1utis, 

gigantesca reestructuracion-de toda la teologfa sistematica, aprovechando 

las contribuciones de la exegesis, la patrfstica y otras ram as de la teologia. 

La coleccion "Teologfa y Liberacion" revel a el ultimo y tardfo esfuer

zo por producir una obra de gran envergadura ya en un momenta de 

menor carisma eclesial y cuando los vientos invernales comenzaban a 

soplar. Expresa ya un nuevo momento. Despues de afios de preparacion 

y de reuniones de teologos de varios pafseso'de America Latina, se lanza

ron los primeros volumenes. Pronto surgieron las dificultades institu

cionales. Y ahora prosigue con un paso extremadamente lento, dejando 

serias dudas ace rca de si llegara hasta 50 volumenes previstos. 

El clima de libertad de las decadas anteriores fue sustituido por cier

to rigor vigilante y cierto control de expresion. La teologfa se resiente en 

esta situacion. Sobre todo caen sospechas y restricciones sobre la teologia 

neoliberal europea y la de la liberacion latinoamericana. En este momen

to, tambien la teologia de las religiones del mundo asiatico llega con sus 

problemas. 

" 'Serra absolutamente urgente' -senalaba K. Rahner en 1982, al ser interrogado 
acerca de los rasgos que, a su juicio, mostrarfa la Iglesia del futuro- 'una eficaz y 
legitima descentralizacion de la Iglesia con todas sus consecuencias.' Yanadia, 
uniendo esta vez al deseo la seguridad de una conviccion para la cual juzgaba que 
tenia fundamentos: 'EI actual centralismo romano ya no existira. Ya no encontra
ra legitimidad para seguir existiendo'." 

AI menos en 10 que se refiere al futuro inmediato, los hechos mas bien parecen 
contradecir, y de manera cada vez mas intensa, el pronostico del ilustre teologo. 
Lejos de observar criterios y praxis eclesiales que valoren las peculiaridades de las 
Iglesias locales, que tengan en cuenta la posible diversidad de la proclamacion de 
la fe en distintas encarnaciones culturales, que recuerden a los obispos que en la 
direccion de sus Iglesias particulares 'no deben considerarse vicarios del Romano 
Pontffice', II sino actuar en funcion de su propia responsabilidad, en comunion' 

11 J.-Y. Clavez, "Que! avenir pour Ie marxisme", en: Etudes 373 (nov. 1990). 
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con el. el observador interne y externo de la Iglesia constata muchas veces, no sin 
preocupacion, la multiplicacion de manifestaciones en sentido contra rio. 

EI Vaticano aparece mucho mas como un factor de uniformidad que como un 
agente de unidad. De la autoridad central emanan disposiciones, tomas de posi
cion y medidas que repercuten tanto en el terreno doctrinal como en el de la vida 
de la Iglesia. EI procedimiento para designar obispos; la vigilancia ejercida sobre 
los centros de formacion teologica por medio de comisiones de visitadores; exigir 
a los teologos una profesion de fe en la que se incluye un juramento de fidelidad 
a los representantes de la autoridad pontificia; la escasa fuerza practica Que se 
concede a las contribuciones de los obispos en los sinodos a la hora convertirlas 
en ensenanzas y practicas para el conjunto de la Iglesia; el papel subsidiario asig
nado por el reciente documento de trabajo a las conferencias episcopales, son 
solo algunos de los rasgos mas patentes de una tendencia centralizadora en cre
ciente consolidacion" Uose J. Alemany, "La Iglesia, en el centralismo y la 
colegialidad", en: Raz6n y Fe 220 [julio-agosto de 1989] 96s). 

"Veinte anos despues de haber concluido el Vaticano II, la tendencia de conjetu
rar, despues de una fase de apertura y renovacion, un periodo de "restauracion" 
parece difundirse en la Iglesia. Desde \.a epoca que se clausuro el Concilio, ciertos 
drculos, ligados al tradicionalismo, se esforzaron por impedir el 'aggiornamento', 
queJuan XXIII habia propuesto como finalidad primera de la cesiones conciliares. 
Pero este esfuerzo permanecio circunscrito a medios bastantes limitados. Hoy, 
por el contrario, la pretension de bloQuear dinamismos conciliares parece tocar a 
sectores mucho mas bastos; pues encuentra eco en representantes importantes 
de lajerarQuia y de la curia romana. Ademas, est a nostalgia de una Iglesia precon
ciliar se alimenta de un juicio historico preciso: el Vaticano II debe leerse e in
terpretarse a la luz de este periodo que encontr6 sus momentos mas significati
vos en las deliberaciones de los Concilios de Trento y del Vaticano I. 

La operacion reduccionista a la Que esta sometida la tradicion cristiana bimilenaria 
se evidencia: una sola epoca -secular ciertamente, por tanto limitada-esta sien
do asumida como ideal y paradigma con el Que la Iglesia contemporanea debe 
medirse. Pero -un hecho aun mas notable-, esta concepcion presenta al catoli
cismo que se desarrolla a partir del Concilio de Trento hasta la convocatoria del 
Vaticano II como un bloque unitario, una realidad homogenea y compacta, hasta 
el punto de servir de guia hermeneutico en las incertidumbres del presente. Este 
recurso a una pretendida uniformidad de la historia de la Iglesia en la edad moder
na, suscita en realidad una cuestion: mas Que a las decisiones conciliares, lno es 
a un regreso a la Contra-Reforma 10 Que se concibe como via de soluci6n para los 
problemas eclesiales actuales7" (D. Menozzi, "Vers une nouvelle Contre-Refor
me?", en: P. Ladriere - R. Luneau, Le retour des certitudes. Euenements et ortho
doxie depuis Vatican /I, Centurion, Paris, 1987: 278/9). 

COMBLIN, J., "0 ressurgimento do tradicionalismo na teologia latinoamericana", en: 

REB 50 (1990) 44-73. 
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4. Dificu1todes de 10 enseiionzo de 10 teo1onfo 

Las sospechas y las insatisfacciones con respecto a la teologia no pro

vienenunicamente de fuera, sino tambien de sus propias huestes. Los 

teo logos se mostraban insatisfechos con el tipo de teologia predominante 

antes del Concilio Vaticano II, y todavia hoy se sienten perplejos. 

a. E11ugar de 1a enseiianza de 1a teo1ogfa 

La teologia, en muchos de nuestros paises latinos, provoca cierta in

satisfaccion respecto dellugar de su ensefianza. Antes del Concilio Vati

cano II, la teologia se ensefiaba predominantemente en los seminarios. Si 

a partir del Concilio de T rento los seminarios significaron un importante 

avance en la formacion del clero, despues se transformaron en una rela

tiva carcel para la teologia. Esta se fue reduciendo cada vez mas a la fun
cion de preparar al ministro para el sistema eclesiastico. Los estudios se 

concentraban en la tematica directamente relacionada con la vida y la 

actividad clerical, mientras que otros temas relevantes, RO inmediata

mente percibidos por el mundo clerical, caian en el mas profundo olvi

do. En algunos casos, esos cursos recibian la cualificacion academica ecle

siastica, elevando sin duda el nivel de exigencias, pero modificando el 

enfasis de la ensefianza y la probleql.atica central. 

Por 10 tanto, la teologia ensefiada fuera de los marcos de las universi

dades, dentro del recinto cerrado del seminario, en latin, garantizaba una 

unidad, uniformidad e inmutabilidad tales que el alumno se hada la ilu

sion de que podria conservarla intangible durante toda su vida. Los pro

blemas que surgian, que tal vez paredan nuevos, se llevaban al interior de 

ese universo tradicional y alIi facilmente se resolvian. 

Las innovaciones introducidas por el Concilio Vaticano II afectaron 

directamente ellugar de la ensefianza. Muchos cursos dejaron los semi

narios y se insertaron en la estructura de las universidades, en general, 

catolicas. Se crearon tambien facultades 0 institutos teologicos indepen

dientes de los seminarios, abiertos a los laicos y laicas. Los destinatarios 

ya no eran exclusivamente los clerigos y, en algunos casos, estos ya no 
predominaban numericamente. Con este proceso migratorio, la teologia 

hubo de enfrentarse a una problematica mas amplia. Pero aun asi, los 

ambientes, que practicamente frecuentaban los profesores y los alumnos 
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de teologia, aun estaban controlados por el mundo eclesiasticos 0, al 

men os, por el catolico. Esta reflexion se refiere a nuestro mundo latino

americano, ya que en Europa existe una larga tradicion de facultades de 
teologia en las universidades del Estado. 

Ultimamente existe una tendencia a retornar a los cursos de teologia 

en ambientes mas aislados, bien sea regresando a los seminarios, 0 cons

tituyendo institutos eclesiasticos autonomos. La presencia de los desafios 

de la modernidad y postmodernidad, encarnada por profesores y estu

diantes de las universidades civiles, permanece un tanto alejada de los 

reductos teologicos. 

Esta insercion de la ensefianza de la teologia en el corazon de la cul

tura contemporanea sigue siendo un deseo en nuestro contexto. Iniciati

vas esporadicas e individuales permiten tal encuentro, pero no se logra 

de una manera consistente e institucional. 

En el horizonte de los deseos, la insercion de la teologia en el campus 

de las universidades traera ciertamente ventajas mutuas, tanto para la 

universidad como para la teologia. 

EI alumno de teologia, al entrar en contacto con colegas y profesores 

de otros ramos del saber, puede frecuentar un ambiente cultural mas rico 

y plural. Aunque esto sea un cuestionamiento para su fe, la confi-ontacion 

con la diversidad ideologica y religiosa terminara por ayudarlo a madurar 

en su misma Fe. Participa mas de cerca en la vida de los demas estudian

tes, de sus intereses, de su mundo. 

La teologia, ensefiada en la universidad, adquiere ciudadania en el 

mundo de la cultura. Los profesores sienten una !,ihayor exigencia, al ver

se confrontados con las otras corrientes del pensamiento contempora

neo. La universidad representa el acceso natural al mundo cultural y a su 

problematic a, porque en ella se entrecruzan las tendencias culturales exis

tentes. Una sabia convivencia de la teologia y las otras ciencias puede 

provo car un cuestionamiento mutuo, evitando, por parte de la teologia, 

tomas de posicion simplistas en cuestiones cientificas, y, por parte de las 

ciencias, la superacion de prejuicios antirreligiosos. La simple presencia 

de la teologia puede ser un excelente apostolado intelectual. 

La universidad tambien se enriquece. Recibe un clima espiritual que 

se torna fundamental para aquilatar los problemas fundamentales de 
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nuestro tiempo. La presencia de la teologia en el debate cultural puede 

evitar unilateralismos en la comprension de la realidad y en la busqueda 

de las soluciones. Podrian haberse impedido ciertas monstruosidades 

cientificas por medio del debate etico serio con la presencia de la vision 

cristiana. En otras palabras, la teologia puede ser coparticipe de un dialo

go cultural importante para las mismas ciencias. 

No seria pretensioso decir que el empobrecimiento cultural de mu

chas universidades del Este europeo tiene como una de sus causas la 

ausencia de debate teologico. El monopolio cerrado del pensamiento 

marxista ateo empobrecio la cultura. El hasuo del imperio unico y tota

litario del partido en todos los campos, in~luido el de la religion, esta 

ciertamente en la raiz del movimiento liberlario del Este europeo. 12 

b. E1 alumna de teoloBfa hoy y sus d!ficultades 

Antes era el joven tradicional, candidato al sacerdocio. Venia al semi

nario para ser sacerdote. Estudiaba -0 sufria- la teologia segtm su capa

cidad, por ser una exigencia imprescindible para la ordenacion. 

Despues aparecio el joven critico. Venia de compromisos pastorales 

y sociales. Cargaba en muchos casos el peso moderno de la subjetividad. 

Exigia una teologia que Ie respondiera a la existencia. Creo muchos pro

blemas en el seminario y en los institutos teologicos con sus cuestiona

mientos. Sobre este joven habla el texto de E. Schillebeeckx. 

Hoy es plural. Unos portan las vestiduras religiosas tradicionales no 

solo en el cuerpo, sino sobre todo en el espiritu. Quieren conservar la 

religiosidad tradicional mas por inseguridad y miedo a la criticidad mo

derna. Se sienten mal, indefensos ante la amenaza de la subjetividad y de 

la problematica social. Se esconden detras de los muros, considerados 

s6lidos -pero profundamente minados- del tradicionalismo religioso y 

familiar. Seleccionan de la teologia los elementos que los mantienen en 

esa posicion de defensa. Otros conservan con toda pureza el corte reli

gioso tradicional que quieren cultivar en el seminario y en la vida sacer-

12 J.-Y. Calvez, "Quel avenirpour Ie marxisme", en: Etudes 373 (nov. 1990) 475-485. 
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dotal. La teologia sirve en la medida en que les ali menta esta espirituali

dad tradicional. Hay otros que, procedentes de los medios populares 

pobres, desean y pretenden salir definitivamente de esta situacion y en

contrar un status reconocido en la sociedad. La teologia e incluso el mi

nisterio sacerdotal como tal no significan demasiado. Vale mas la funcion 

institucional que pueden adquirir por medio de ellos. 

Otros quieren ser jovenes como los jovenes de hoy. Cop ian su forma 

de vestir, su lenguaje, sus gestos, su inestabilidad afectiva, su incertidum

bre ante las decisiones definitivas, su avida busqueda de experiencias va

riadas con el fin de encontrar la que mas les responda afectivamente. La 
teologia forma parte del cuadro de oportunidades a elegir. 

Existen tambien los que tienen horizontes amplios. Aprendieron de 

la modernidad la importancia de la razon, del estudio, de la seriedad 

cientifica. Sensibles a los problemas del momenta actual, buscan en la 

teologia respuestas para si mismos y para sus coetaneos. El estudio de la 

teologia forma parte integral de su pastoral presente y de su ministerio 

futuro. 

Con menor preocupacion intelectual, otros encaran la teologia en la 

perspectiva social. Involucrados en la problematica social, esperan de la 

teologia luz para su actuacion pastoral. Sintonizan con la teologia de la 

liberacion. En la misma perspectiva personal, para algunos la problema

tica, de cufio vivencial, gira mas en torno al sentido de la vida. La teologia 

es esperada como una respuesta a sus angustias e interrogantes existen

ciales. Crece tambien entre los seminaristas, estudiantes de teologia, 

aquel otro grupo de sesgo espiritualista. No simpatizan con ninguna teo

logia critica, ni la moderna europea, ni la teologia de la liberacion lati

noamericana. Prefieren la que venga a confirmarles la linea espiritualista 

que asumieron, vinculada generalmente con algu.n movimiento interna
cional de espiritualidad. 

A esta breve tipologia del seminarista estudiante de teologia se afiade 

el nuevo tipo de estudiante laico y laica. Estos traen otras expectativas y 

exigencias. Para ellos, la teologia no forma parte de ninguna exigencia 

institucional. Se acercan a ella por motivacion personal, por conviccion, 

por exigencia interior. La actitud basica ante la teologia se define por el 
tipo de motivacion que lleva a estos laicos a estudiarla: profundizacion en 

la fe ante los cuestionamientos de la modernidad y la postmodernidad, 
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renovacion espiritual, mayores exigencias de la pastoral, conciencia ne

cesitada de explicitar la responsabilidad de ser Iglesia. 

En estos casos, la teologfa debe asumir un cufio profundamente pas

toral y espiritual mas amplio, sin cefiirse solamente a las necesidades 

estrictamente clericales. Esta presencia de laicos esta exigiendo modifi

caciones en la reflexion y la docencia de la teologfa. 

La topograffa actual de muchos institutos teologicos combina estos 

dos tipos de estudiantes, seminaristas y laicos. Se requiere una teologfa 

que responda simultaneamente ados exigencias diferentes y se sirue ante 

una gama plural de alumnos. Dos caracterfsticas parecen cubrir la mayo

rfa de los deseos, a saber, que sea espiritual ypastoral, respondiendo a los 

interrogantes del mundo sociocultural actual. 

"Desde hace algunos aiios, podemos constatar en nuestros estudiantes, en todos 
los centr~s donde es mas intensa la actividad teologica, una especie de insatisfac
cion, e incluso repugnancia, ante la teologia especulativa. Esto puede deberse en 
parte al caracter cientffico de la teologia. En efecto, ninguna ciencia escapa a las 
consecuencias de su punto de vista reflexivo, que Ie impone asumir una cierta 
distancia respecto de la vida, distancia indispensable para comprender la misma 
vida. Toda actividad cientifica debe contar con esta dificultad, y pienso que todos 
los que se dedican a una ciencia -a menos que hayan perdido todo contacto con 
la vida- han deseado en ciertos mome~~os mandar los libros al diablo ( ... ). 

La distancia entre la ciencia y la vida no constituye, sin embargo, la razon funda
mental de la insatisfaccion que actual mente provoca la teologia. Las razones son 
mas profundas. En efecto, mientras respete la estructura propia de su objeto, la 
ciencia jamas provoca una ruptura total con la vida 0 con la reflexion sobre la vida. 
Por 10 tanto, si entre la vida espiritual y la predicacion par una parte, y la teologia 
por otra, se abrio una brecha tal que es imposible lograr que vuelvan a unirse, 
pareciendo incluso que conciernen a sectares total mente extraiios, es parque se 
cometio algun error, en la teologfa 0 en la vida espiritual: una u otra se alejo de su 
verdadero objeto original ( ... ). Una ruptura entre la vida y la reflexion constituye, 
indudablemente, una anomalfa que no puede esencialmente explicarse ni por la 
vida religiosa ni por la teologia como tales. 

Evidentemente, este problema no podra resolverse aiiadiendo una especie de 
"postre existencial y afectivo" al plato principal de la teologia, que hubiere pareci
do demasiado poco nutritivo. Esto solo haria aumentar la decepcion, dado que un 
espiritu que reflexiona jamas se contentara con algunos corolarios piadosos. EI 
plato principal es el que debe constituir, en este caso, un alimento sustancial para 
el espfritu que piensa y reflexiona" (E. Shillebeeckx, Reve/agao e te%gia, Paulinas, 
Sao Paulo, 1968, pp. 329s). 
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c. Falta de sistematizacion 

Arruina a la teologfa, como a toda ciencia, la crisis de la perdida de 

unidad, de sistematicidad, de vision de la totalidad. Las ciencias y la teo

logfa se especializan cada vez mas en pequefios segmentos cada vez mas 

pequefios. El nivel de informacion crece y el de sfntesis disminuye. Hay 

crisis de unidad, de organicidad, de falta de sfntesis, a causa de la enorme 

diversificacion de las ciencias y de la teologfa. 

Con el colapso del socialismo, ultima gigantesca vision unificadora 

de la realidad, este sentimiento de fragmentacion aumenta. Llega a ser el 

rasgo dominante del movimiento cultural llamado "postmodemidad". 

En el mundo cristiano, T eilhard de Chardin realizo el gigantesco intento 

de ofrecer un pensamiento globalizador. La seduccion, que sus ideas ejer

cieron en la dec ada del sesenta, dio paso a la frialdad estructuralista y al 

escepticismo postmodemo. 

En este momento, en que un nihilismo de verdad, de bien, de valores 

y de sentido echa sus rakes por todas partes y afecta tambien a los que 

frecuentan la teologfa, esta se enfrenta al reto de reconstruir su unidad 

perdida. Ya no en los moldes de la escolastica, sino a partir de los ejes 

fundamentales de la teologfa sistematica. De cualquier modo, se encuen

tra en plena crisis de unidad y sistematizacion. 

La escolastica brillaba por su organicidad. Fue construida de manera 

armoniosa dentro de un sistema compacto, claro y bien estructurado. 

Con el desarrollo de muchos estudios positivos en los campos de la Escri

tura, la patrfstica y la historia de los dogmas, nuevos cuerpos se fueron 

insertando en el armazon doctrinal. Terminaron por romper su organi

cidad y unidad. 

Ademas, si el principio de unidad y totalidad es hoy cuestionado 

como posibilidad y viabilidad en las ciencias, con mucha mayor razon en 

la teologfa. Las ciencias se especializan, de manera que cad a vez se sabe 

mas de cada vez menos cosas. 

Sin embargo, hay un enorme esfuerzo por encontrar principios de 

unidad y de sistematizacion. Los esfuerzos intentados por la coleccion 

Mysterium Salutis y por la coleccion "Teologfa y Liberacion" aun no han 

dado los frutos esperados en la lfnea de la organicidad teologica. 
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5. Distancia entre teolonia y pastoral 

La ensenanza de la teologia, a pesar de su innegable mejora y de su 

mayor articulaci6n con la pastoral, aun padece la sospecha de qu~ no 

sirve a la pastoral y se pierde en reflexiones abstractas, ajenas a las pric

ticas significativas del hombre y de la mujer de hoy. 

En el fondo, la critica es mutua. La teologla critica una pastoral su

perficial y poco teo16gica; y la pastoral se queja de una teologla que no 

prepara a los pastores ni les ofrece los apoyos pertinentes para la pastoral 

de hoy. La teologia escolar tradicional era acusada de tener un lenguaje 

abstracto, Ileno de finas distinciones, per~, que no afectaba la realidad 

concreta de las personas. La pastoral, a su vez, se perdia en recetas, mien

tras la teologia discurrla sobre los misterios de Dios, desconectada de la 

vida del cristiano. 

Este divorcio produda en los alumnos una peligrosa separaci6n. Unos 

se orientaban por los caminos de la pastoral desde muy temprano, y se 

desinteresaban de la teologia escolar; otros, que se dedicaban a la teolo

gla, eran destinados a estudios posteriores, sin tener una experiencia pas

toral consistente. Los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II 

atenuaron mucho esta distancia. Sin embargo, aun de vez en cuando bro

tan cuestionamientos que procedeh de la dificultad de encontrar una 

correcta articulaci6n entre teologia y pastoral. 

JEANROND, W. G., "Entre la pnictica y la teologia: teologia en la perplejidad", en: 

Concilium 244 (1992), 77-86. 

LIBANIO, J. B., "Teologia no Brasil. Reflexoes critico-metodoI6gicas", en: Perspectiva 

Teol6gica 9 (1977) 27-79. 

METTE, N., "El aprendizaje de la teologia. El estudio de la teologia desde una perspectiva 

didactica", en: Concilium i 56 (1994) 161-176. 

III. Conclusion 

Comenzamos la teologla precisamente en una encrucijada. EI cami

no de la sospecha se cruza con el camino de la busqueda. EI estudiante, al 

mirar hacia un lado, observa los numerosos marcos de sospecha. Si mira 

AO 
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hacia el otro lado, tambien estin las senales que apuntan hacia la busque

da insistente de una teologla que responda a los reclamos de la actualidad. 

En slntesis, por las dos partes llegan estlmulos. La sospecha es un 

acicate para la inteligencia. La busqueda la acelera. Bajo este doble im

pacto, vale la pena correr el riesgo de introducitse en este mundo de la 

teologia. iBuen viaje! 

DINA.MICA I 

1° Momento 

Que cada alumno elabore brevemente, durante unos 30 minutos, un pequeno 
esquema para hablar (no para ser leido) durante 3 minutos sobre uno de los 
temas indicados. 

2° Momento 

Los temas sugeridos son: 

1. lCuales son el significado y las consecuencias, para la ensefianza de la teo

logfa, de la entrada de los laicos como destinatarios mayoritarios y sujetos 
productores de teologfa? 

2. lQue riquezas y desaffos trae el clima pluralista para la teologia? 
3. lQue tipo de teologfa esta exigiendo el dialogo ecumenico e interreligioso? 
4. lQue aspectos de la pastoral Ie parecen mas exigentes con respecto al estu

dio y produccion de la teologfa? 

5. lComo pensar una teologfa que responda a la sed de espiritualidad sin que 
se convierta en espiritualista y alienada? 

6. lQue posibilidades abre la postmodernidad al estudio y produccion de la 
teologfa? 

7. lComo responder a la pluralidad de los lugares teologicos sin perderse en 
una teologfa fragmentada? 

8. lComo pensar una teologia que supere la razon iluminista sin renunciar a 
ella? 

9. lComo responder teologicamente a la soledad y al desencanto del hombre 
postmoderno? 

10. lEn que consiste fundamentalmente la sospecha que procede de la pasto
ral popular con respecto de la ensefianza de la teologfa? 

11. lEn que consiste fundamentalme~te la sospecha que procede de una vi

sion espiritualista con respecto a la ensefianza de la teologfa? 
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12. lC6mo se vive actual mente la libertad academica en la ensefianza de la 

teologfa? 

13. lCualle parece ellugar ideal para la ensefianza de la teologfa? lPor que? 

Comparelo con el actual. 

14. lC6mo se sitUa usted, como almnno, ante la teologfa? 

15. l C6mo repercute en su vida intelectual la crisis generalizada de falta de 

sistematizaci6n? 

16. lC6mo percibe la relaci6n entre teologfa y pastoral? 

En el plenario, cada alumno expondra oralmente el punto que Ie corresponda. 

DINAMICA II: LECTURA Y DISCU~lON DE TEXTO 

La libertad del teoloBo 

"En varias ocasiones el Magisterio ha llamado la atencion acerca de los graves 

inconvenientes que ocasionan a la comunion de la Iglesia aquellos comporta

mientos de oposicion sistematica, que llegan incluso a constituirse en grupos 

organizados. ( ... ) Se trata aquf particularmente de aquel comportamiento pu

blico de oposicion al Magisterio de la Iglesia, tambien llamado 'disenso', que 

debe distinguirse claramente de la situaci6n de dificultad personal, menciona

da anteriormente. El fenomeno del disenso puede tener diversas formas, y sus 

causas remotas 0 pr6ximas son multiples. 

Entre los facto res que pueden influir remota 0 indirectamente, debemos re

cordar la ideologfa delliberalismo filosofico, del que esta tambien impregnada 

la mentalidad de nuestra epoca; de aquf procede la tendencia a considerar que 

un juicio tiene tanto mas valor cuanto mas claramente proceda del individuo 

que se apoya en sus propias fuerzas. Asf se opone la libertad de pensamiento a 

la autoridad de la tradicion, considerada causa de esclavitud. Una doctrina, 

transmitida y aceptada de manera general, es 'a priori' sospechosa y su veracidad 

impugnada. En ultimo analisis, la libertad de criterio entendida de esta forma 

serfa mas importante que la propia verdad. Se trata, por 10 tanto, de algo total

mente distinto de la exigencia legitima de la libertad, en el sentido de una 

ausencia de constricciones, como condici6n exigida para una leal investiga

cion. En virtud de_ esta exigencia, la Iglesia siempre defendio que 'a nadie se Ie 

puede obligar a abrazar la fe en contra de su voluntad'. ( ... ) 

EI disenso puede revestirse de diversos aspectos. En su forma mas radical, 

apunta a la transformacion de la Iglesia seg6n un modelo de impugnacion ins-

en 
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pirado en 10 que se hace en la sociedd publica. Con mayor frecuencia se sostie

ne que el te61ogo estaria obligado a adherirse a la ensefianza infalible del Magis

terio mientras que, por el contrario, adoptando la perspectiva de cierto positi

vismo teol6gico, las doctrinas propuestas sin que intervenga el carisma de la 

infalibilidad no'tendrian caracter ogligatorio alguno, dejando al individuo ple

na libertad de adherirse a ellas 0 no. De este modo, el te610go estaria totalmen

te libre para poner en duda 0 rechazar la ensefianza no infalible del Magisterio, 

particularmente en materia de normas morales particulares. Mas aun, con esta 

oposici6n crftica contribuirfa al progreso de la doctrina. ( ... ) 

Las intervenciones del Magisterio sirven para garantizar la unidad de la Iglesia 

en la verdad del Sefior. Ayudan a 'permanecer en la verdad' ante el caracter 

arbitrario de las opiniones mutables, y son la expresion de la obediencia a la 

Palabra de Dios. Aunque cuando pueda parecer que limitan la libertad de los 

teologos, instauran, por medio de la fidelidad a la fe transmitida, una libertad 

mas profunda, que no puede proceder mas que de la unidad en la verdad. 

La libertad del acto de fe no puede justificar el derecho al disenso. En realidad, 

esta no significa, en modo alguno, la libertad con respecto a la verdad, sino la 

libre autodeterminaci6n de la persona en conformidad con su deber moral de 

acoger la verdad" (Congregacion para la doctrina de la fe, Instruccion sabre la 

vocacion eclesial del teoloBo, 1990, nn. 32, 33, 35, 36). 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXION Y LA DISCUSION 

1. En un primer momento, prescindiendo del caracter autoritario del texto, 

analfcelo bajo el aspecto crftico: 
lC6mo se entiende el termino "disensi6n" en el documento y en el 

contexto democratico cultural de la modemidad y postmodemidad? 

Compare estos dos horizontes 

lComo se sitUa el documento ante la mentalidad liberal modema? lA 

que rafz antropologica se remonta esta mentalidad? 

lQue tip os de disension conoce el documento y como los evalua 

crfticamente? 

lC6mo se ve el papel del magisterio en las cuestiones doctrinales? 

2. lComo se sitUa un teologo catolico ante un documento de esta naturaleza 

del magisterio de la Iglesia? 

ante el documento como un todo, 
- ante afirmaciones particulares Jel documento. 
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CAPITULO 

2 

CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA TEOLOGIA 

I. Introducci6n 

"La primera clave de 1a sabidurfa es e1 cuestionamiento asiduo .y 
jrecuente . .. Gracias a 1a duda se lleaa a 1a investiaacion,'y por 

1a investiaacion se lleaa a 1a verdad" (Pedro Abelardo). 

Todo curso de teologia se propone alcanzar diversos objetivos, aunque 

no siempre en la misma proporci6n. Trata de ensefiar teologia a los alum

nos que tienen el deseo de conocer mas profundamente la fe de la Iglesia. 

Ai hacer esto, va introduciendo poco a poco a los alumnos en el arte de 

aprender a hacer teologia. Y un buen profesor tendra la ocasi6n durante 

el curso de hacer el mismo teologia 0 de crear pequefias ocasiones para 

que el alumno se ejercite en la producci6n teo16gica. Pero el objetivo mas 
importante consiste en que el aprendiz de te6logo pueda vivir la teologia, 

cdebrarla, convertirla en oracian. 
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Por 10 tanto, el curso de teologfa entrelaza estas cuatro funciones 

diferentes: aprender teologfa, aprender a hacer teologfa, hacer teologfa y 

vivir la teologfa en una actitud celebrativa y orante. La riqueza de un 

curso consiste en que el aprendizaje de la teologfa no se convierta en la 

casi unica y tan dominante funcion, que las demas queden pnicticamente 

eliminadas. Al contrario, el alumno debe ser estimulado desde el co

mienzo a entrar en el engranaje interno y profundo de la teologfa para 

aprender a hacerla, intentando algunos pequenos vuelos teologicos pro

pios y, principalmente, viviendola a partir de su fe y su oracion. 

La funcion de aprender teologfa parece como la mas pasiva. El acento 

recae en el trabajo, por supuesto necesari~, de apropiarse del contenido 

teologico ya elaborado anteriormente y si~plemente comunicado en el 

aula por el profesor. En esta perspectiva, se considera a la teologfa como 

algo ya hecho, acabado, fijo, de 10 que el alumno se apropia mediante el 

aprendizaje, sobre todo mediante la memorizacion. Esta funcion fue exa

geradamente valorada en la teologfa escolar y escolastica anterior al Con

cilio Vaticano II. T ambien se conoda como la "teologfa del Denzinger", 

es decir, la teologfa dellibro de los documentos edesiasticos, que el alum

no manoseaba hasta la saciedad y donde aprendfa a identificar los princi

pales textos conciliares y pontificios. La teologfa iluminaba la inteligen

cia, la llenaba de conocimientos importantes para la vida del alumno. 

Hacer teologfa pertenece a otro departamento. Se realiza en un doble 

nivel. En el nivel del discurso religioso y espontaneo, todo cristiano, al 

dar razon de su fe a sf mismo y a los otros, esta haciendo teologfa. Me

diante esta operacion, quien cree reflexiona y discurre sobre su Fe. Pro

duce una teologfa espontinea, popular. Pero cuando el que cree elabora 

tal reflexion seglin las reglas internas del discurso teologico, establecidas 

y reconocidas, practica teologfa en el sentido tecnico del termino. La 
vida, en sus mas diversas manifestaciones, ofrece ellugar de hacer teolo

gfa. Se hace teologfa produciendo nuevas formas de e~resion de la reve

lacion, de la tradicion viva de la Iglesia. Esto ocurre cuando la persona se 

siente provocada por las preguntas suscitadas por la realidad y la existen

cia. Proceso siempre vivo, interminable, sujeto a las novedades de la vida. 

La practica pastoral se erige hoy como ellugar privilegiado en el que se 

presentan las nuevas preguntas y, por 10 tanto, en el que se des en cadena 

el proceso de hacer teologfa. 

CA 
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Aprender a bacer teologfa es otro registro. Significa, ante todo, entrar en 

la propia mecanica teologica. Se inicia con una larga y atenta visita al 

taller de teologfa, no para comprar el producto acabado, sino para, en 

contacto con los obreros, tecnicos e ingenieros, aprender como se elabo

ra el producto deseado. No basta estudiar teologfa, ni practicarla de una 

manera espontinea en la vida. Implica detenerse mas tranquilamente en 

el estudio de las reglas internas de la teologfa, que van surgiendo cad a vez 

mas claras a medida que se Ie estudia. El hecho de aprender teologfa con 

la intencion crftica de conocer sus entranas prepara al alumno para hacer 

teologfa en el sentido tecnico del termino. 

Celebrar y bacer de la teologfa oracion implica situarla en su verdadero 

lugar. La teologfa nace de la fe de la comunidad y se orienta a la Fe. En el 

centro de la teologfa esti el misterio de Dios. Y la forma mas profunda de 

acceder a el se realiza por el corazon, por la conversion, por la vida. Sin 

esta percepci6n pascaliana de la teologfa, el estudio puede quedar apri

sionado en el departamento de la inteligencia, seco e, incluso, esteril. En 

el fondo, entra en juego la experiencia mfstica. El teologo, mas que un 

activo escrutador de Dios, es alguien que se siente cautivado por el. Se 

siente ante todo movido por un corazon que desea aproximarse al Abso

luto, porque 10 sedujo, 10 atrajo. Dios se deja experimentar despertando 

el corazon del teologo hacia el. Se habla de la teologfa orante, hecha de 

rodillas, ante el maravilloso misterio de Dios. Facilita mucho esta tarea 

de la teologfa el contacto, desde el comienzo, con las fuentes lillirgicas. 

De hecho, la liturgia es teologfa orada, celebrada. "Lex orandi, lex credendi, 

lex tbeologandi": la ley de orar es la ley de creer y de hacer teologfa. 

El resultado del estudio de la teologfa va depender de la motivacion y 

de la intencionalidad que tengan el alumno y los profesores durante el 

curso. Por parte del alumno, puede existir el simple deseo de comprar el 

producto acabado, y, por parte del profesor, de venderlo 10 mas termina

do posible. Se entra en el taller sencillamente para comprar el producto. 

Por mas veces que se entre en el, nunca se entendera ni aprendera el 

proceso de produccion. Pero si desde el primer momenta se procura 

observar, estudiar como funciona el taller, deseoso de hacer alguna prk

tica, poco a poco se va dominando la tecnica de produccion. 

Si en el mundo de la tecnica fuera posible visitar desde el primer 

taller que inicio la produccion de aquel producto hasta el mas avanzado y 
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sofisticado, el aprendiz adquirirfa un conocimiento profundo del proce

so de produccion a traves de toda su historia. Tal vez consiga hacerlo por 

medio de libros e ilustraciones. En realidad solo es posible visitar el taller 

ultimo y mis modemo. 

EI alumno de teologia, si fuera exclusivamente introducido en el ul

timo producto de la teologia, como serfa en America Latina la teologia de 

la liberacion, tal vez pudiera aprender tanto su contenido como su forma 

de produccion. Pero desconoceria como ese taller llego a ese momento, 

a ese tipo de producto. Por eso, el estudiante de teologia debe conocer 

como se produjo la teologia a traves de los siglos y entrar en contacto con 

sus productos: teologia biblica, patristica, Jllonastica, oriental, escolasti

ca, modema europea, de la liberacion, etc: Para que no termine confun

dido con productos tan diversos, es necesario, adem as de conocerlos, 

frecuentarlos por medio de sus lecturas, situarlos crfticamente en el taller 

teologico de la epoca. 

La teologia tiene su especificidad. En esto la comparacion claudica. 

EI producto -la teologia ya producida- se incorpora a los medios de 

produccion en la medida en que se va producielldo. Opera siempre nue

vas interpretaciones a partir de todo 10 que durante siglos de produccion 

teologica fue cristalizando. Evidentemente, no todo producto se deja 

igualmente incorporar a este proc~~o. Solo los productos que fueron obra 

de teologos de envergadura. Por eso, durante el tiempo de la teologia, el 

alumno debe ir aprendiendo, de manera crftica, el producto teologico 

como elemento constitutivo de los medios de produccion que utilizara 

para hacer el mismo teologia. En esto consiste fundamentalmente el es

tudio critico y no simplemente memoristico de la teologia. 

Para que semejante estudio de la teologia pueda llevarse a cabo, se 

supone que durante el curso de teologia el alumno y los profesores van 

trabajando los contenidos teologicos de manera critica -aprender/ense

fiar teologia-, al ubicarlos debidamente en su taller teologico -aprender 

a hacer teologia- y tambien articulandolos con las nuevas cuestiones sur

gidas sobre todo de las experiencias pastorales de ambos -hacer teologia. 

Ademas, alumno y profesor, tanto a escala personal como en la comuni

dad academica, tendran sus momentos para celebrar y rezar la teologia. 

Cabe insistir des de el principio en la relevancia de las experiencias 

pastorales de los alumnos y profesores para el ejercicio de la ensenanza y 
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aprendizaje de la teologia. Las preguntas que despierta la pastoral enri

quecen el estudio y la ensenanza de la teologia de varias formas. Sirven 

para obligar a ambos -profesores y alumnos- a repensar y probar la pro

pia teologia ensenadalaprendida, y de este modo se aprende a hacer teo

logia. Tambien obligan a reformular la teologia, y asi se hace teologia. De 

este modo, se producen nuevos contenidos, con 10 que se aprende teolo

gia. Y en los momentos del "sabado de la gratuidad" se celebra y se hace 

oracion la teologia. La teologia vive la dialectica de la creacion, como nos 

la describen las primeras paginas del Genesis. En los seis primeros dias se 

aprende teologia, se aprende a hacer teologia, se hace teologia. EI septi

mo dia, cuando Dios descansa, celebra y festeja su creacion, el teologo, 

profesional y aprendiz, se siente llamado a imitar aDios, festejando y 

haciendo de su teologia oracion. EI sabado no es simplemente un dia de 

la semana, sino el espiritu de toda la semana. 

La articulacion entre pastoral y hacer teologia puede practicarse de 

varias maneras concretas. Existe un modelo inspirado en las intuiciones 

teologicas de Juan Luis Segundo. Lo ideal es que no existiera un momen

to en el horario del curriculum teologico, sino que se tratara mas bien de 

un proyecto envolvente de toda la ensenanza, con determinados mom en

tos privilegiados para su realizacion mas explfcita y consciente. 

Para el aprendiz de teologo, al comienzo de este largo viaje de estu

dios de las Sagradas Escrituras, se impone el cuadruple desafio de apren

der, aprender a hacer, hacer y celebrar la teologia. De todos estos objeti

vos, el mas importante es sumergirse en la teologia como en un inmenso 

misterio que sana, purifica, santifica, eleva. En el nivel afectivo y vital, en 

el de la meditacion y de la contemplacion, en el del amor y la practica 

caritativa, es donde se decide el sentido profundo de la teologia. Un he

cho de la vida de san Buenaventura ilustra esta aventura espiritual: 

"En cierta ocasi6n, fray Egidio, hombre muy sencillo y piadoso, se dirigi6 al minis
tro general. fray Buenaventura (+ 1274), uno de los te610gos mas grandes de la 
Iglesia, y Ie dijo: 

-Padre mfo, Dios 10 ha bendecido con muchos dones. Yo, personal mente, no he 
recibido gran des talentos. lQue debemos hacer nosotros. ignorantes y tontos. 
para salvarnos? 

EI santo doctor fray Buenaventura Ie contest6: 
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-Si Dios diera al hombre solo la capacidad de amar. esto Ie bastarfa para salvarse. 

-tEsto quiere decir que un ignorante puede amar a Dios tanto como un sabio? 
-pregunto fray Egidio. tratando de entender. 

-Incluso una ancianita muy ignorante-Ie dijo con ternura el gran teo logo-
puede amar a Dios mas que un profesor de teologra. 

Dando brincos de alegria. fray Egidio salio corriendo al balcon del convento y 
comenzo a gritar: 

-Oh ancianita ignorante y tosca. tu que amas a Dios nuestro Senor. puedes 
amarlo mas que el gran teologo fray Buenaventura. 

Y. conmovido. permanecio all1. inmovil. durante tres horas." (Neylor J. Tonin. Eu 
amo Olga e outras histarias. Vozes. Petropolis. 1994. p. 31). 

CODINA, V. "lTeologia desde un barrio obrero?" en: Selecciones de Teologfa 61 (1977) 

25ss. 

LIBANIO, J. B. "Articula<sao entre teologia e pastoral. A prop6sito de uma experiencia 

concreta", en: Perspectiva teo16gica 19 (1987) 321-352. 

II. Concepto de teologia 

Elaborar un concepto, conocer la naturaleza de una ciencia, puede 

realizarse desde diferentes puntos de vista. Cada uno de ellos ofrece un 

panorama diferente. Despues de haber recorrido todos ellos, puede 

obtenerse un mapa mas completo de la region teo rica. 

1. EJ orioen del termino 

Toda palabra paga tributo a su etimologfa. Es posible liberarse de 

ella, pero siempre permanecera un rastro y la marca de su origen. Los 

genes del padre y de la madre persiguen al hijo, aun en el mismo mo

mento en que este grita su independencia. 

El termino teologfa se compone etimologicamente de dos terminos, 

que definen en gran parte su naturaleza: Theos + lOBia = Dios + ciencia. 

En el centro esta Dios, su objeto principal. Cualquier reflexion teologica 
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se refiere de alguna manera a Dios. AI determinar mas exactamente el 

estatuto teorico, se vera como se produce tal referencia. 

Teologfa tiene que ver con "loBia", con palabra, con saber, con cien

cia. Se sirua a Dios en el discurso humano. Etimologicamente, significa 
un "discurso, un saber, una palabra, una ciencia de 0 sobre Dios". 

Hay terminos parecidos a "teologfa" que se refieren tambien funda

mentalmente aDios, pero a partir de otro punto de vista. Asf, "teosofia", 

a pesar de sus diversos significados, connota determinado tipo de cono

cimiento de Dios que se remonta a una especulacion filosofica de rafz 

mistica, se refiere al estudio especulativo de la sabiduria divina, y, en su 

acepcion vulgar, a la forma de ocultismo relacionado con religiones del 

Extremo Oriente. De una manera diferente de la teologfa, propugna un 

saber sobre la divinidad, que deriva mas de la intuicion iluminadora pro

vocada por un sentimiento religioso que por un discurso intelectivo. 1 Por 

otra parte, "teodicea" significa, en la acepcion de Leibniz, que creo la 
palabra, la justificacion de la bondad divina como respuesta al problema 

de la existencia del mal. Despues se hizo sinonimo de "teologfa natural" , 

que busca -a la luz de la simple razon humana, es decir, de la filosoffa

responder a las dos cuestiones "an sit Deus" -lexiste Dios?- y "quid sit 

Deus" -cual es la esencia de Dios. 

La etimologfa nos proporciona la claridad suficiente como para deli

mitar el espacio de la teologfa. Sin embargo, deja numerosas cuestiones 

abiertas, que otras aproximaciones tendd.n que aclarar. 

CABRAL, R., "Teodiceia", en: Encic10pedia luso-brasileira Verbo, Verbo, Lisboa, 1975, XVII, 
p. 1329. 

-, "Teologia", en: Enciclopedia luso-brasileira Verbo, op. cit., pp. 1347-1348. 

DUMERY, H., "Theologie", en: Encyclopaedia Universalis, Ene. Univ. France, Paris, 1977, 
XV, pp. 1086-1087. 

HENRICI, P., "Teologia natural", en: Enciclopedia luso-brasileira Verbo, op. cit., pp. 1357-
1360. 

OLIVEIRA, A. DE, "Teosofia" en: Encic10pedia luso-brasileira Verbo, op. cit., pp. 1368-
1369. 

A. de Oliveira, "Teosofia" en: Enciclopedia Iuso-brasileira Verbo, Lisboa, Verbo, 1975, 
XVII, pp. 1368-1369. 

co 
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2. Los diferentes usos del terinino en 10 historio 

La semantica estudia el significado de las palabras. Examina las trans

formaciones que en su sentido ha sufrido un termino a 10 largo la histo

ria. Como el termino "teologfa" tiene una larga historia, podemos inda

gar las transformaciones de su acepcion. 

No se trata en este momenta de hacer historia de la teologfa, sino 

simplemente de detenernos en algunos momentos historicos en los que 

el concepto de teologfa paso por cambios semanticos. 

Ya desde el principio, nos encontramos con una paradoja. La teolo

gfa, que en Occidente se vinculo fundameliitalmente con la tradicion bi

blico-cristiana, no encuentra en la Biblia su nacimiento semantico. Las 

Escrituras no conocen este termino. En su lugar, tenemos la expresion 

"palabra de Dios". 

El Nuevo Testamento conoce a los inspirados de Dios -the6pneustos 

(2 Tim 3, 16)-y a los aprendices de Dios -theodfdaktoi (1 Tes 4,9)-, pero 

no conoce a los teologos. Ademas, el termino "conocer" en la Escritura 

no tiene el sentido de "logia" del mundo griego. Significa, ante todo, 

tener una experiencia profunda, hasta el punto de expresar incluso las 

relaciones sexuales mas intimas (G¢n 4,1.17.25; 19,8; 24,16; Lc 1,34). 

Por otra parte, sin conocer el termino, la Primera Epistola de Pedro 

exhorta al cristiano, sobre todo al que va a aparecer ante el tribunal, a dar' 

razon de su fe (1 Pe 3, 15). Esta tarea implica cierto nivel de reflexion 

teo rica sobre la fe, propia de la teologfa. En los sinopticos, hay un mo

mento en que Jesus pregunta a los disdpulos: "lY ustedes quien dicen 

que soy yo?" (Mt 16,13). En el fondo, la comunidad se hace la pregunta 

teologica sobre Jesucristo. No se usa, sin embargo, el termino teologfa, 

que en aquel momenta no se adecuaba a una reflexion sobre Jesucristo. 

El termino echa sus rakes en el mundo griego pagano. En el teatro, 

habia un lugar encima del palco donde los dioses aparedan: "theologeion". 2 

El verbo "theologeo" significaba dlscursear sobre los dioses 0 sobre 

2 Poll. 4, 130. 

hI) 
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cosmologia,3 0 referirse a una influencia divina. 4 El termino "theologfa" 

expresaba la ciencia de las cosas divinas,s 
0 la oracion de alabanza de un 

dios,6 
0 el encantamiento e invocacion de un dios. 7 Y el "the61ogos" era el 

que pronunciaba discursos sobre los dioses, 0 sobre poetas como Hesiodo 

u Orfeo,8 0 sobre cosmologos como los orficos.9 Se utilizaba para desig

nar a los adivinos.1O Estas informaciones lexicognificas nos ayudan a una 

primera comprension del termino. II 

Platon usa el termino "teologia" para designar el discurso sobre Dios 

o sobre los dioses. El termino se aplicaba a las narraciones mitologicas. 

Aristoteles delimita ala teologia determinado campo del saber, adem as 

de que, a veces, 10 usa tambien con el significado de fabulas mitologicas. 12 

Se trata de la filosofla primera que estudia las causas necesarias, eternas e 

inmutables. Corresponde a 10 que hoy entendemos por metaflsica, onto

logfa. Se situa en el plano de las ciencias teoreticas (matematica, ffsica). 

Sentido que el neoplatonismo conservani. 

En la antigua teologia latina cristiana, el termino "teologfa" conservo 

el significado pagano de estudio de los dioses, ciencia de los dioses. Asi, 

Agustin se refiere a Varron y a las tres teologias en el sentido de mitologfa 

(fabulosa), el estudio de los dioses utilizado por los filosofos para explicar 

la naturaleza (naturalis) y el estudio de los dioses honrados en el culto de 

la ciudad (civilis).13 

"Tria genera theologiae sunt, id est, rationis quae de diis explicatur: eorumque 

unum mythicum, alter physicum, tertium civile.,,14 ("Tres son los generos de la 

3 Arit6teles, Metqftsica, 983b29. 
4 Sch. Pto!' Tetr. 103. 
5 Plat6n, Republica, II 37'S. 
6 SIG 1109.115. 
7 Pmag. Par. 1.1037. 
8 Arist6teles, Metqftsica, 1000'9. 
9 Arist6teles, Metqftsica, 1071b27. 
10 Phld Piet 48. 
11 H. G. Liddel- R. Scott, A week-english Lexicon, Clarendon, Oxford, 1968. 
12 Metqftsica b 41000 a.9;Meteorol; B I 353 a34. 
13 De Civitate Dei, VI,S.6.7 .8.12. 
14 De Civitate Dei, VI, S. 
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teologia, es decir, de la razon que da explicaciones acerca de los dioses: el 

mitico, el flsico (natural) y el civil. "). 

T ambien se uso el terminG como teodicea en la acepcion del estudio 

de la divinidad bas ado en la razon. 15 Y finalmente, "teologia" significaba 

tambien ciencia divina, es decir, conocimiento del misterio de Dios, de 

Cristo. 16 Estas y otras informaciones lexicognificas complementan las 

anteriores. 17 

Origenes, aunque uso el termino "the6Io80s" en el sentido pagano, 

asume tambien la acepcion cristiana de discurso sobre Dios y Cristo. 

Eusebio contribuye a que se adopte entre los cristianos este termino pa

gano, al referirse a la teologia sobre Cristo~i EI uSO frecuente de este ter

mino en el "Corpus dionysiacum" 10 convierte en un termino aceptado. As!, 

a partir del siglo IV, la patristica griega asume el terminG para el discurso 

sobre el Dios verdadero, sobre la Trinidad, para distinguirlo de la 

"ceconomIa", que trataba del misterio de Cristo. 

En el mundo latino, Abelardo 10 usa en sentido teologico cristiano 

para referirse al tratado sobre Dios, mientras se empleaba el termino 

"bengicia" para la teologia sobre Cristo. A pesar de este uso de Abelardo, 

la escohistica prefirio otros nombrespara la teologIa: "doctrina christiana", 

d . ""d" . . ." "d' .. ""Sc i tura" "doctrina divina", "sacra octrma, lvma mstltutlO, lvmltas, r p , 

"Sacra Pa8ina". Santo Tomas usa constantemente los terminos "sacra doc-
, I / . "th J ." un trina" 0 "doctrina christiana' y raramente e termmo eo 08Ia ,yen 

sentido distinto al actual. EI terminG "theolo8ia" todavia no se habfa afir

mad~ en la alta escolastica. 

En el periodo que transcurre entre santo Tomas y Escoto, el termino 

"teologia" asume el significado tecnico que tenIa la "sacra doctrina". Aho

ra bien, dado que fue la teologia especulativa la que provoco esta desvia

cion semantica, se pago el tributo de vincular la "teologia" propiamente 

dicha con la teologia especulativa, reduciendo de este modo el significa

do amplio que la "sacra doctrina" posefa. Para expresar otros aspectos de 

15 De Civitate Dei, VI, 8. 
16 Mario Vitomino africano, Ephes. Prol. 

17 A. Blaise, Dictionnaire latin-ftan§ais des auteurs chretiens, Brepols, Turnhout, 1954, p. 

816. 
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la teologia, surgio entonces al comienzo de la Edad Modema una pleyade 

de teologias y distinciones: teologia mistica, teologia ascetica, teologia 

moral, apologetica, teologfa positiva y teologia escohistica. De la ramifi

cacion de la antigua "teologia", resulto 10 que hoy se llama "teologia 

dogmatica 0 sistematica". 

BlAISE, A., Dictionnaire latin-ftan§ais des auteurs chretiens, Brepols, Tumhout, 1954, p. 816. 

LIDDEL, H. G., - SCOTT, R, A Greek-EnBlish Lexicon, Clarendon, Oxford, 1968, p. 790. 

SCHILLEBEECKX, E., Revelacion), teoloBfa, Sfgueme, Salamanca, 1968, p. 91-96. 

3. La comprensi6n del tirmino 

EI concepto "teologIa" se situa en una secuencia de movimientos que 

terminan en Dios. Se trata, ante todo, de una operacion intelectual hu

mana. Configura un determinado tipo de saber, de conocimiento. Es un 

esfuerzo de comprension que emprende la inteligencia humana. 

EI ser humano quiere comprender su Fe. Por la fe, establece un puen

te que 10 relaciona con Dios. No quiere realizar cualquier estudio sobre 

Dios. Intenta profundizar, justificar, clarificar su acto de fe en el. Por 10 
tanto, la teologia se define como reflexion crftica, sistematica, sobre la 

comprensi6n de la Fe. Y la fe termina en Dios, no en los enunciados sobre 

Dios, como muy bien 10 expresa Santo Tomas: "Actus credentis non 

terminatur ad enuntiabile, sed ad rem." 18 ("EI acto del que cree no termina en 

el enunciado, sino en la realidad."). 

En este sentido, la teologfa trata sobre Dios, pero mediado por la fe, 

par la acogida de su palabra, que, a su vez, se nos comunica por la reve

lacion transmitida par la Tradicion de la Iglesia -escrita, vivida, predica

da, celebrada, testimoniada. 

Evidentemente, puede parecer muy sencillo decir que par la teologfa 

se busca la inteligencia de la fe 'Jides quaerens intellectum" (la fe que busca 

inteligencia), en la expresi6n de San Anselmo. Pero los dos terminos -Fe 

18 Santo Tomas, Suma teoloBica, II q. 1 a. 2, ad 2m. 
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e inteligencia- no son univocos, no tienen un sentido unico. La Escritura 

y la patristica entendieron el termino "inteligencia" de manera diferente 

de como 10 entendio la escohistica aristotelico-tomista. 

En la patristica, la inteligencia, el conocimiento, estaban cargados 

del componente afectivo, intuitivo, que, en terminos modernos, llama

damos "existencial". Se buscaba un saber con sabor. El objeto conside

rado era el misterio, y la manera de aproximarse a el tenia que ser por 

medio de una comprension amorosa. El simbolo prevaleda sobre el con

cepto. 

La escolastica, por su parte, destacaba la dimension intelectual, 

nocional, del entender. La inteligencia se~tia la necesidad de penetrar 

con agudeza en el universo de las verdades"reveladas. El concepto preva

leda sobre el simbolo. 

La modemidad, por su parte, introduce otras dimensiones del cono

cimiento. Con Kant se valora el conocimiento crftico de los presupuestos 

mismos del conocer. Conocer es criticar el propio pensamiento, los pro

pios conceptos, su validez. Mas aun, conocer es interpretar la realidad 

desde las dimensiones previas, anteriores, de cufiopersonal, social, ideo

logico. El conocimiento se orienta a la transformacion de la realidad. 

Con todas estas diferentes comprensiones del conocimiento, se entiende 

a la teologia en su funcion cognitivil de diversos modos. 

Asi pues, la teologia, como inteligencia de la fe en el sentido biblico 

patristico, significa conocer por la penetracion afectiva y experiencial de 

la Fe. En el sentido escolastico, por la teologia se busca comprender la fe 

en sus principios constitutivos, en su estructura ontologica, en sus ele

mentos fundamentales. En el sentido de la filosofla modema trascenden

tal, busca alcanzar y tematizar sus propias condiciones de posibilidad de 

ser teologia hasta el acto mismo de creer. Critica los mismos fundamen

tos. En el sentido de la filosofia hermeneutica, intenta una percepcion 

mas profunda de las condiciones anteriores que afectan al teologo, de la 

pre-comprension del acto mismo de creer. Se comprende como inter

pretacion de la Fe. Finalmente, la teologia se hace inteligencia de la fe 

en el senti do prmco, por el estudio de las condiciones sociales, politi

cas, economicas e ideologicas del acto de creer. En fin, todos los mati

ces del sentido de "inteligencia" intervienen en la comprension de la 

teologia. 

64 

CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA TEOLOGiA 

Sin embargo, si se quiere escapar de esta pluralidad de formas del 

acto de entender, se puede recurrir a un lenguaje menos tecnico. La 
teologia eleva el nivel de conocimiento, que se tiene de la fe, seglin las 

exigencias y demandas de la inteligencia, de la experiencia y de la vida. 

En ellenguaje de la Primera Epistola de san Pedro, se busca "dar razon" 

de la esperanza, de la confianza en Dios (1 Pe 3,15). 

Por ellado de la fe, existe una complejidad semejante. lHater teolo

gia significa asomarse objetiva y friamente al objeto de la fe e ir elaboran

do reflexiones sobre ell lSe aclararfa, en este caso, por el esfuerzo pene

trante de la inteligencia humana un objeto accesible a cualquier 

inteligencia? lO acaso la teologia implica por parte de quien la practica 

un compromiso existencial con la realidad de fe sobre la que se discurre, 

se reflexiona? De este modo, ella brotaria mas de la subjetividad del teo

logo que de la objetividad del contenido. lNo debera, tal vez, articularse 

esta doble dimension? lSi es asi en que medida? 

En realidad, las teologias catolicas solo tienen derecho de ciudadania 

eclesial, si conjugan, en la tare a reflexiva sobre la fe, la doble postura de 

un sujeto que se entrega ala fe que elabora y que sabe que no se lanza en 

un vado objetivo y sin acoger la palabra de Dios dada anteriormente y 

transmitida en la tradicion viva de la Iglesia. 

En terminos de la teologia clasica, el teologo trabaja con la doble 

dimension de la Fe: 'jldes qua" y 'jldes quae". "fides qua", en cuanto acto 

por el que se entrega libremente a la palabra revelada de Dios y comuni

cada por la Iglesia en la predicacion viva ("kerigma"). "Fides quae", en 

cuanto reconoce que esta palabra tiene una densidad objetiva a la que 

debe adherirse y a la que su subJetividad se conforma. 

Por 10 tanto, la teologia se hace desde esta doble actitud de Fe. En 

sentido estricto, no haria teologia quien dudase de la revelacion, quien 

estuviese en busqueda de una certeza en la fe que no tiene. La teologia 

supone una posicion de sintonia, en cierto senti do, serena y tranquila 

con la revelacion cristiana. En terminos de hermeneutica modema, .la 

tarea de hacer teologia implica una pre-comprension de la fe, un estar 

situado en el ambito de la Fe. Fuera de el, no hay teologia cristiana posi

ble. La fe constituye una base insustituible de la teologia. No hay teologia 

sin fe, asi como no hay fe sin un mini'l1o de teologia, de compresion, de 

profundizacion. 
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La teologfa se apoya en la estructura paulina tripartita del creer (Rom 

10,14-15.17). Se escucha con actitud de acogida una predicacion de la 

palabra de Dios. Sobre tal acogida se reflexiona, se construye la teologfa. 

El ultimo objeto, la palabra de Dios, Dios mismo, llega al teologo por el 

kerygma de la Iglesia. Y ante el kerygma el teologo se sima en actitud de 

escucha, de acogida. Y el acto de hacer teologfa consiste en reflexionar 

sobre esa fe. La teologfa afiade a la aceptacion de la fe el aspecto metodi

co y crftico. De tal modo que puede definirse, en cuanto acto del teologo, 

como: "Reflexion metodica y crftica sobre 10 que se expone en el kerigma 

de la Iglesia y es aceptado en el acto de fe, por el cual el hombre se 
somete a la palabra de Dios".19 

En una palabra, la teologfa, como actqMel teologo, reflexiona sobre 

la fe. Vista des de el aspecto del objeto, la teologfa hace ciencia sobre 

Dios. Sin embargo, estos dos aspecto se funden en un unico movimien

to que puede entenderse de dos maneras: Dios es el objeto de la teologfa 

-aspecto objetivo- al que el teologo tiene acceso por la fe transmitida en 

la predicacion viva de la Iglesia -aspecto objetivo-, su reflexion crftica y 

metodica se hace sobre Dios en la mediacion de la fe acogida en la Tradi
cion viva de la Iglesia. 

EI espfritu'y la Esposa 

"Si la teologia es el pensamiento acerca del encuentro entre el humane caminar y 
el divino vivir, el suieto de aquella, en sentido propio y fontal, s610 puede ser 
Aquel que en este encuentro tiene la iniciativa absoluta: el Dios vivo y santo. EI es 
quien, al venir al hombre, suscita tambien la apertura de la criatura al misterio: el 
es el que, amando, nos hace cap aces de amar y, conociendo, abre los oios de la 
mente de quien por el es conocido. "iDeus semper prior!": Dios viene siempre en 
primer lugar. EI es la eterna pre-suposici6n de toda posible iniciativa del exodo, de 
toda via que, des de la muerte, se abre a la vida: el es el creador y redentor del 
hombre. Por pura gratuidad, sin ser coaccionada de ningun modo, su Palabra ha 
salido del eterno silencio del dialogo sin fin del Amor: "se hace carne" Un 1,14) 
con el fin de hacerse accesible y comunicable al hombre. Y todo 10 que en ella nos 
ha sido dado de invisible, de inaudito y de impensable, el Espiritu 10 hace presente 

19 A. Darlap, "Introducci6n", en: J. Feiner - M. Uihrer,Mysterium Sa/utis, Ill. Teologfa 
fundamental, Cristiandad, Madrid,-1969, p.29. 
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a nosotros: ''Lo que los oios no vieron, los oidos no escucharon y el corazon del 
hombre no percibio, eso es 10 que Dios preparo para aquellos que 10 aman. Sin 
embargo, a nosotros, Dios se nos revelo por el Espiritu. Pues el Espiritu sondea 
todas las cosas, hasta las mismas profundidades de Dios ... En cuanto a nosotros, 
no recibimos el Espiritu del mundo, si no el Espiritu que viene de Dios, con el fin 
de que co'nozcamos los dones de la gracia de Dios." (.I Cor 2, 9s.12). 

Todos (los cristianos) reciben el don de la verdad y de la vida y todos deben 
generosamente transmitirlo: es una tradicion apostolica de la Iglesia, que com
promete en la recepcion, asi como en la transmision activa del adviento divino, 
to do el pueblo de los peregrinos de Dios ... 

EI teologo es el que, por el carisma recibido del Espiritu y por el reconocimiento y 
recepcion de la comunidad, se esfuerza par expresar, en la palabra de manera 
organica y plenamente reflexiva, la vivencia personal y colectiva de la experiencia 
del adviento divino. EI teologo "pertenece a la masa y posee la pa!abra" (C.L. 
Milani): como tantos otros, es el cr~yente que ha experimentado el don del en
cuentro, que Ie ha cambiado la vida; con estos otros . -pueblo de la palabra escu
chada, proclamada y creida- se sabeJigado por vinculos de profundisima y con
creta comuni6n, articulada en el tiempo y en el espacio; a su servicio pone su 
inteligencia y su coraz6n, enamorado de su ministerio y tam bien consciente de 
los Ifmites que Ie son propios. Como Santo Tomas, confiesa: "Pienso que la tarea 
principal de mi vida es la de expresar a Dios en toda palabra y en to do mi senti
miento." (Bruno Forte, La teologia como compaftia, memoria y profecia, Sigue
me, Salamanca, 1990, pp. 136,137). 

BYRNE, J. "La teologfa y la fe cristiana", en: Conci/ium 256 (1994) 15-27. 

4. Teo1oaia: ditiloao entre e1 hombre y Dios en 10 comunidad eclesia1 

El aspecto sistemati~o res alto la relacion entre teologfa y fe. Si se 

qui ere recorrer el movil1liento interno de la teologfa, se presentan dos 

caminos. Podemos partir del teo logo que va construyendo la teologfa 

hasta llegar a su objeto fundamental -Dios-, 0 de la Fuente misma de la 

teologfa -Dios- hasta llegar al teologo. Estos sedan los esquemas: 

T eologo - fe transmitida en la Iglesia - Revelacion de Dios 

Revelacion de Dios - fe transmitida en la Iglesia - teologo 

Si observamos este doble camino. percibimos que en los dos casos la 

Iglesia media entre los dos polos fundamentales: Dios y el teologo. En 
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una descripcion de la teologia como actividad humana, aparece en pri

mer lugar el teologo preocupado por profundizar en su fe. Provocado por 

la vida, por experiencias, por cuestionamientos, intenta darse a SI mismo 

la razon de su creencia. Aquella fe, que ha recibido en la familia y/o en la 

catequesis, alimentada en las predicaciones y en la vida eclesial, pide una 

mayor profundizacion. El primer surgimiento de la teologia se realiza 
entre el teologo y su fe vivida en una comunidad. 

Sin embargo, esta fe no Ie aparece des de el principio como propie

dad suya. La recibe de la Iglesia y la vive en la Iglesia. La Iglesia esta en el 

origen y en el lugar de su reflexion. Fuera de ella no tiene sentido re

flexionar sobre esa fe que tiene. Romper con la Iglesia serfa 10 mismo que 

romper con la Fe. Justificar esta ruptura ya"ho sena teologia catolica sino 
contra-teologia. 

El aspecto eclesial de la teologia se hace tanto mas importante, cuan

to mas favorecen los tiempos modemos la extrema individualizacion de 

la Fe. Cada quien se siente invitado a construir por sf mismo su propia 

religion, descuidando la comunidad. La teologia cristiana no puede ser 

pensada fuera 0 al margen de la vivencia comunitaria, en el sentido del 

lugar de realizacion y de destino ultimo. La teologia se elabora en el inte

rior de la comunidad y para la fe de la comunidad. El individuo se nutre 
de ella como miembro de la comunidad. 

T odo teo logo elabora sus reflexiones como miembro de la Iglesia. Su 

teologfa asume las cuestiones, los problemas, las angustias, las dudas pre

sentes en las comunidades. Las elabora con claridad y con preocupacion 

didactica para devolverlas a la comunidad como alimento de su Fe. Es 

mas, la comunidad se convierte en instancia crftica de su teologia. Si esta 

no responde a sus problemas, si no se deja entender por ella, si no la 

ayuda a crecer, el teologo, con razon, debe sospechar de la validez de su 

teologla. Y todo ese proceso de teologizacion debe ser hecho en sintonfa 
con la vida de la comunidad. 

En el fondo, la teologia se resume en expresar la experiencia de la fe 

mediante ellenguaje, como acogida de la revelacion. Por los dos lados se 

impone la dimension comunitaria. La experiencia de la fe se realiza en 

una comunidad que recibio la revelacion. Y todo lenguaje nace de la 

comunidad y se dirige a la comunidad. El lenguaje y la comunidad se 

relacionan mutuamente, de tal manera que la comunidad crea ellenguaje 
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y ellenguaje crea la comunidad. La teologia participa en esta circularidad 

mutua. La comunidad, en la persona del teologo, crea la teologfa, y la 

teologla, a su vez, crea a la comunidad con su lenguaje. 

La analogia entre el nino y ellenguaje puede servimos para la rela

cion entre teologfa y comunidad. ASI como el nino se construye a sl mis

mo por ellenguaje, superando el aislamiento del sueno y de la locura, del 

mismo modo la comunidad se constituye asf misma en ellenguaje de la 

fe, de la que la teologfa se hace expresion siempre actualizada. El nino 

vive acunado en la fe de la comunidad humana, al ir creyendo en ellen

guaje de las cosas que recibe. Y repitiendo este lenguaje se comprende a 

SI mismo, se relaciona con las demas personas y con las cosas. La comu

nidad repite el lenguaje diciendose su fe y comunidndola a los otros 

dentro y fuera de la comunidad. Heraclito ya habfa dicho que "la palabra 

es comun". S610 por medio del lenguaje de la fe la comunidad tiene 

acceso ala realidad misma que ellenguaje significa. La comunidad de fe 

-la Iglesia- se dice primero la fe para sl misma y despues para los demas. 

Ella se construye a su vez en este y con este lenguaje. Y en ese proceso la 

teologla, como ciencia del lenguaje de la fe, contribuye de una forma 

insustitui ble. 

La comunidad edesial en la historia participa de la fragilidad del pe

cado y del error, a pesar de haber recibido de Jesus la promesa de no 

fallar definitiva y radicalmente. "El conjunto de los fieles, ungidos por la 

uncion del Santo (cf. IJn 2,20,27), no puede enganarse en el acto de la 

Fe. Manifiesta esta peculiar propiedad mediante el senti do sobrenatural 

de la fe de todo el pueblo, cuando, 'desde los obispos hasta los ultimos 

fieles laicos', presenta un consenso universal sabre cuestiones de fe y 
costumbres. ,,20 La teologia presta el servicio en esta situaci6n intermedia 

de poder equivocarse, pero no radicalmente en 10 que se refiere a cues

tiones de fe y costumbres. La asistencia de Dios ofrecida al magisterio y al 

conjunto de los fieles incentiva al te610go a cumplir su misi6n de ayudar 

a que todos permanezcan en la verdad, discemiendo en el conjunto de 

interpretaciones posibles la mas adecuada tanto con la revelaci6n como 

con el momento historico. 

20 Concilio Vaticano II, Lumen gentium, n. 12. 
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Evidentemente, esto no significa que su pensar se restrinja unicamente 

a los problemas internos de la Iglesia. La Iglesia existe en funcion del mun

do. Y la teologia, al situarse dentro de la Iglesia, asurne esa vocacion de 

servicio a todos los seres hurnanos, a fin de o&ecerles elementos de verdad 

para su liberacion. La dimension eclesial de la teologia no es un impedi

mento, antes bien la alienta a lanzarse, de manera responsable y atrevida, a 

pensar la revelacion en medio de las turbulencias de la historia humana. 

En este proceso de reflexionar sobre su fe, el teo logo se enfrenta inme

diatamente con la Fuente misma de esta fe, la palabra de Dios. Esta palabra, 

comunicada en la revelacion, automanifestacion de Dios en la historia en 

acciones y palabras para nuestra salvacion, estl consignada por escrito en la 

Biblia. Y, a su vez, esta revelacion se va desnrrollando por la compresion 

tanto de las cosas como de las palabras transmitidas, por la contemplacion 

y estudio de los que creen, los que las meditan en su corazon (cf. Lc 2, 

19-51), los que por la intima comprension que experimentan de las cosas 

espirituales, por la predicacion de quienes por la sucesion en el episcopado 
de los obispos recibieron el carisma seguro de la verdad."21 

En todo este proceso, la teologia brota de la iniciativa del teologo como 

obra humana, fruto de su inteligencia. Sin embargo, por tratarse precisa

mente de un asunto de fe, reconoce que su inteligencia solo realiza obra 

teologica si es iluminada por la fe y rodeada par la gracia de Dios. La que 

podrfa parecer a primera vista obra del orgullo de la pretension hurnana de 

penetrar los misterios insondables de Dios, se realiza como acto de obe

diencia a la fe y de docilidad a la gracia. La estructura de la revelacion 

decide sobre la teologia, ya que se hace teologia de la revelacion de Dios. 

BURKHARD, J., "Sensus fidei: Theological Reflection since Vatican II": I: 1965-1984: 

The Heythrap Journal 34 (1993), pp. 41-59: II: 1985-1989: id., pp. 123-136. 

CONGREGACION PARA lA DOCTRINA DE lA FE, Instruccion sobre la vocacion eclesial 
del teologo, Pauiinas, Mexico, 1990. 

HAIGHT, R, "La Iglesia como lugar propio de la teologia", en: Concilium 256 (1994) 
29-41. 

KERN, W., - NIEMANN, F. J., EI conocimiento teo16giCo, Herder, Barcelona, 1986 (Col. 
Biblioteca de teoJogia 5). 

21 Concflio Vaticano II, Dei verbum, n. 8. 
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5. La teolonia como actividad compleja 

Una palabra significa, ni mas ni menos, 10 que quieren decir quienes 

la pronuncian. Por 10 tanto, el principio de identificacion del sentido del 

termino "teologia" procede de su usa lingiiistico. En este sentido, H. 

Dumery, en la cita de Z. Alszeghy y M. Flick, puede afirmar: "la teologia 

es 10 que los teologos cristianos, especialmente catolicos, designan con 

este termino,,22 A guisa de resumen, en el ambito catolico, se entiende la 

teologia como la actividad de la fe, la ciencia de la fe y funcion eclesial. 

Como actividad de la fe, supera el campo estricto del discurso sobre 

Dios, pues trata, en la perspectiva de Dios, de realidades como la libera

cion, el mundo, la historia, la predicacion, etc. Sin embargo, no todo 10 
que se relaciona con Dios es teologia, pues muchas ciencias se ocupan de 

ello sin ser teologia: etnograffa religiosa, historia de las religiones, antro

pologia de la religion, etc. Por 10 tanto, para que sea teologia, se exige que 

el estudioso realice una "actividad de fe", es decir, acme a partir de la fe 

que posee en la revelacion cristiana. Por 10 tanto, fuera del ambito de la 

fe, no hay teologia. 

Es ciencia, porque esta actividad sigue las exigencias de la racionali

dad de un discurso estructurado y seglin reglas bien definidas. Todos 

reconocen que se practica algo mas que un simple discurso religioso, 

piadoso. Se realiza una reflexion disciplinada, seria, elaborada, articulada, 

para responder a cuestiones que suscitan la comprension de la fe. Por 10 
tanto, sin determinado caracter cientifico, no se hace teologia. 

Tanto la actividad de fe como el ejercicio cientifico se hacen dentro 

la comunidad eclesial y para ella. No se trata de una aventura individual, 

arbitraria. Por 10 tanto, sin eclesialidad, no se construye teologia. 

ALSZEGHY, Z. - FLICK, M., COmo se hace la teologia, Pauiinas, Madrid, 1976, pp. 15-40. 

22 H. Dumery, Critique et religion. Prab1emes de methode en phi1osophie de 1a religion, Paris, 
1957, p. 259, cit. por: Z. Alszeghy - M. Flick, op. cit., p. 16. 
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III. Estructura teo rica de la teologia 

El estudio del concepto permite ya entender algo de la naturaleza de 

la teologia. Un analisis de su estructura teo rica permitira una mayor 

profundizacion. Esto es posible bajo diversos aspectos. En el fondo, se 

trata de profundizar la ctiestion del metodo 0 de los metodos que la 0 las 

teologias utilizan. Ante todo, la teologia se arroga el derecho de ser cien

cia. Esta pretension no esta exenta de una serie de dificultades. 

1. Sabiduria, saber y critica 

a) La teoloafa como sabidurfa 

En el centro de la teologia esta Dios, misterio insondable. La Escritu

ra abre a los seres humanos el acceso a Dios, dado que Dios se revelo en 

ella. En la epoca patristica, los autores pusieron su interes sobre todo en 

la meditacion de esos textos, como alimento espiritual para su piedad y 

perfeccion cristiana. EI cultivo espiritual se realizaba a costa del aleja

miento de las realidades temporales, del mundo. 'La teologia cristalizaba 

como sabiduria espiritual, utilizando las categorias platonicas y 

neoplatonicas. 

La meditacion de los escritos teologicos de los Padres de la Iglesia 

inundan los corazones de fervor y vigor espiritual. Esta teologia alimenta 
hasta nuestros dias a la Iglesia en sus oraciones, formando parte de la 

oradon lillirgica oficial de los ministros ordenados. La teologia, como 

sabiduria, se refiere a la totalidad de la persona. Se expresa preferente
mente en simbolos y alegorias. Se opone a un saber teologico mas anali
tico y logico de las realidades individuales en beneficio de un conoci
miento que inserta cada cosa y todo en eI todo de la realidad creada por 
Dios, originada en Dios y ordenada hacia Dios. Valora la dimension de 

espiritu abierto al misterio, que envuelve la totalidad de la persona. 

Esta dimension de la teologia supone que los hagiografos no consi

guieron pasar todo 10 que querian en el simple lenguaje literal. Subyace 

otro lenguaje cifrado. Contiene una sabiduria inaccesible al comun de los 

mortales, y unicamente una interpretacion alegorica puede descifrar el 
mensaje oculto bajo la apariencia de la mera afirmacion. La antropologia 
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platonica favorece esta lectura, pues considera al ser humano como cuer

po, alma y espiritu. De este modo, un texto de la Escritura tiene la came 

del sentido literal, el alma del sentido moral y el espiritu del sentido mas 

perfecto, que solo se alcanza en la vida posterior, incluyendo el compo

nente escatologico. 

La Edad Media exploro los cuatro sentidos del texto: literal, alegori

co, tropologico y anagogico. Este cuadruple sentido se formulo densa

mente en aquel dicho latino: 

Littera aesta docet, qUid credas allegoria, 

Moralis qUid aaas, quo tendas anaaoaia. 

(Agostinho de Dinamarca, t 1285)* 

Asi pues, el sentido literal se refiere a los acontecimientos; eI senti do 

alegorico, a 10 que se cree; eI sentido moral, a 10 que debe hacerse; y el 

sentido anagogico, hacia donde caminamos, a la vida etema. De este 

modo, la teologia va mucho mas alIa de la percepcion literal, racional del 

texto, para alcanzar las alturas del sentido escatologico. 

Esta dimension sapiencial de la teologia es siempre valida, pero so

bresalio en la epoca de la patristica hasta la llegada de la metafisica de 

Aristoteles y la ruptura posterior entre teologia yespiritualidad. En estos 

tiempos de postmodemidad, resurge con vigor esta dimension de la teo

logla. El cansancio de la razon instrumental, tan reductora de la dimen

sion humana, pide una teologia mas sapiencial, simbolica y estetica que 

involucre a la to tali dad de la persona en el misterio de Dios. 

b) La teoloafa como saber racional 

La lIegada del pensamiento aristotelico trajo un avance significativo 

para el pensamiento teologico. La gramatica, la dialect!ca y la metafisica 

ofrecieron a la teologia un mayor rigor intelectual. Esta se estructura 

como verdadero saber racional y brilla en eI olimpo de las ciencias como 

la reina de las luces. 

* "La letra ensefia los acontecimientosj la alegorla, 10 que debes creerj la moral, 10 que 

debes hacerj y la anagogia, a d6nde debes tender". 
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La alta escohistica Ie afiade esta dimension racional, sin perder el 

sentido espiritual y sapiencial de la teologia. Pero poco a poco, con su 

decadencia, la razon mas fria destrona a la sabidurfa y se entroniza como 

normativa de la verdadera teologfa. 

Naturalmente, la teologia se construye desde el principio con los ser

vicios de la razon, que la acompafiaran en todo su desarrollo, hasta la 

actualidad. La teologia siempre tendra, como momenta interno, a la ra

zon. Sin embargo, la Edad Media alimento de manera especial esta fun

cion racional de la teologia. A partir de entonces, este papel ocupo el 

proscenio del palco de la teologia, ora con los instnimentos de la escolas

tica, ora con los de otras filosoffas. 

En esta dimension racional de la teologia, la realidad "razon" se im

pone al "intelecto". La razon opera fundamentalmente la relacion entre 

medio y fin. El intelecto se ocupa de los valores y metas que sirven de 

guia. Frecuentemente se redujo el aspecto racional de la fe a la simple 

dimension de la razon, olvidandose del papel del intelecto, sobre todo 

por la influencia del positivismo. La razon positivista se ve desorientada 

dado que se vuelca al fundamento ultimo del saber, cuya verificacion y 
comprobacion se Ie escapan. 

c) La teo1ogfa como crftica 

Por otra parte, al entrar la filosofla moderna en el escenario teologi

co, el saber racional adquiere nueva especificidad. Asumevalientemente 

el papel de la critica. Esta, a su vez, se instal a en el corazon de la teologia 

a partir de dos fuentes distintas. 

Ante todo, la crftica nace de las sospechas teoricas filosoficas que se 

refieren a los propios presupuestos de la teologia. Esta se arma, entonces, 

de una apologetica ferrea para defenderse de los asaltos de la razon crftica. 

Pasados los primeros embates, la funcion critico-teorica se adopto 

como tare a permanente de la teologia. Los maestros clasicos de la sospe

cha -Marx, Nietzsche y Freud-, sin hablar de Kant y Feuerbach, desem

pefiaron un papel relevante en el despertar de esta funcion crftica. 

Mas recientemente, la sospecha crftica emerge de la practica. K. Marx 

ya habfa suscitado la sospecha de que la religion desempefia el papel de' 
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"opio del pueblo". En esta lInea, las teologias politica, de la esperanza, y 

sobre todo de la liberacion exaltan Ia critica en la perspectiva de la praxis. 

En terminos teologicos, la teologia, reflexion sobre la fe, se permite ser 

critic ada por la caridad, por la actuacion cristiana. 

GUTIERREZ, G., Teologfa de la liberacion. Perspectivas, Sigueme, Salamanca, 14 ed., 1990, 

pp.67-72. 

KERN, W. - NIEMANN, F. J., El conocimiento teologico, Herder, Barcelona, 1986, (Col. 

Biblioteca de Teologia 5). 

2. La teolonfa como ciencia 

La teologia y las ciencias son realidades historicas. Su relacion depende 

fundamentalmente del concepto que se tenga de dencia y de teologia en 

los diferentes momentos de la historia. Por 10 tanto, varia seg(m se desen

vuelva la concienda humana y se modifiquen las condiciones sodales, 

cosmovisiones, ideologias, intereses, en que tal relacion se sirna. 

a) Sumision de 1a ciencia a 1a teo1ogfa 

Teologia y ciencia vivieron una larga luna de miel 0, mas exactamen

te, un matrimonio patriarcal de fidelidad. Las dencias dependfan de la 

teologfa, que desempefiaba el papel de reina. En este contexto, santo 

Tomas define con rigor la reladon entre teologfa y ciencia, sirviendose 

del concepto aristotelico de ciencia y readaptandolo de tal modo que la 

teologia Ie sefiala las condiciones basicas. 

En este sentido, se define la dencia como el conodmiento cierto y 
siempre valido, resultado de la deduccion logica. Cierto, porque procede 

de evidencias primeras e indemostrables. Deductivo, porque articula las 

conclusiones con los principios universalmente validos por medio de ra

ciocinios necesarios. Perfecto, porque alcanza 0 afecta a las cosas en sus 

principios esenciales y necesarios. Por consiguiente, la ciencia pretende 

conocer, en cierta manera, las causas 0 razones del ser. 

La teologfa se dice ciencia, no en el sentido de tener evidencia inme

diata de sus principios, a saber de las verdades reveladas, sino en cuanto 

'7C 



INTRODUCCI6N A LA TEOLOGiA 

ciencia subordinada a la ciencia de Dios. Los principios de la teologia 

solo se hacen evidentes en la ciencia misma de Dios, es decir, en la cien
cia que Dios tiene de Sl mismo. La teolog1a recibe de la ciencia de Dios 
-ciencia subordinante- sus principios. Esta en continuidad con la cien

cia de Dios, en la que las verdades reveladas participan de la evidencia 

divina por la revelacion y la fe. Es conocimiento cierto y deductivo, pero 
a su manera.23 

La teologia, como ciencia subaltema, se subordina a la ciencia supe

rior de Dios y de los santos. Por 10 tanto, adquiere mas dignidad que las 

que se fund an en principios conocidos por la luz natural del intelecto y 
evidentes en SI mismas. 

Derivando de la propia ciencia de Dios, que no puede equivocarse ni 
engafiarnos, toda verdad teologica es normativa para las demas ciencias. 

En cualquier con£licto de comprension, la teologla tiene una ventaja in
negable. Por eso tutelaba tranquilamente a todos los demas saberes hu
manos. 

b) E1 surBimiento de los co1!f1ictos 

Con el surgimiento de la ciencia moderna, gracias a Copernico, 
Galileo Galilei y Newton, nacieronlos primeros con£lictos entre teologfa 

y ciencia. Aparece claro el choque entre las pretensiones de ambas.24 La 
teologfa, acostumbrada al regimen de cristiandad, of red a un sistema de 
representacion completo y global de la realidad, apoyado sobre la base de 

la fe, como pril)cipio integrador y totalizador. Las ciencias modernas in
vierten el metodo. Parten de la experiencia verificable, matematizable, e 

intentan estudiar los fenomenos, las causas segundas, en terminos de 

leyes fi'sicas, constantes, universalmente validas, independientemente del 

aval de otra ciencia. Su verdad se apoya en la racionalidad de la experien

cia que se deja repetir y verificar en deteiminadas condiciones. Y sus 
verdades son pensadas con relacion a coordenadas que ellas mismas se 

23 Santo Tomas, Suma teoJoBica I q. 1 a. 10. 

24 M. Vigano, "Alcune considerazioni ne! caso Galileo", en: CivCatt 136 (1985/IV) 
338-352. 
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trazan. La certeza ya no se fundamenta ni en la autoridad de la Escritura 

ni en la de filosofos de la antigiiedad (Aristoteles), sino en su verificacion 

experimental. 

Por consiguiente, el concepto modemo de ciencia es otro. Los cono
cimientos, que forman el cuerpo teo rico de las ciencias, se adquieren por 

medio de metodos muy precisos de experimentacion, en los cuales las 
afirmaciones se prueban inmediatamente, pueden verificarse y por 10 tan

to admitirse universalmente, con tal que se respeten las condiciones del 

experimento. Las ciencias pretenden tener un control de todas las afirma

ciones por medio de la experimentacion. Sus conocimientos son elabo

rados y controlados por procedimientos de demostracion y verificacion. 

Evidentemente, con este concepto de ciencia, se vivio un primer 
momento de condena mutua. La teologla no cumplfa estas condiciones 

de ciencia, y por eso era rechazada como tal. A su vez, la teologia adjudi
caba al orgullo humano esta pretension de absoluta autonom1a. El proce

so contra Galileo Galilei se convirtio en el marco simbolico de este con

£licto. Hecho historico bastante conocido, que finalmente encontro su 

conclusion en el actual pontificado de Juan Pablo II con el reconoci

miento por parte de la Iglesia de su equ1voco y por la plena rehabilitacion 

del cientlfico italiano. 25 

c. Solucion intermedia de la armonizacion apoloBetica 

Rapidamente se busco una armonizacion apologetica. Manteniendo 

10 mas posible las afirmaciones teologicas, blblicas y otras, identicas en su 

materialidad literal, por un lado, y las afirmaciones cientlficas que pare

dan contradecirlas, por otro, se forzaban los textos de tal forma que se 

encontraba una armonizacion. En esta lfnea, se hizo famoso ellibro ac
tualmente todavla reeditado: Y la Biblia tenia raz6n. 26 Tal solucion precaria 

25 S. Pagani - A. Luciani, Os documentos do processo de GaJiJeu GaJiJei, Vozes, Petropolis, 

1994. 
26 Keller, W., Und die Bibel hat doch recht. Forscher beweisen die historische Wahrheit, 

Econverlag, Diisse!dorf.Niena, 1955; nueva edicion revisada y ampliada, Rowohlt, 

Reinbek b/Hamburg, 1989. 
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no resistio a la crisis provocada por la consideracion epistemologica so

bre los diferentes tip os de saber. 

d) E1 momento de 1a ruptura: e1 positivismo de 1a ciencia 

Se entro en una nueva fase de la relacion. De la "bella unidad" tradi

cional, pasando por el conflicto, se llego al divorcio con libertad total 

para cada conyuge. Las ciencias, independientemente de la teologfa, van 

fijando su epistemologfa propia, y la teologfa se esfuerza por ser aun re

conocida con cierta dignidad en el consorcio de las ciencias. Se invierte 

el escenario. Antes las otras ciencias me9digaban el beneplacito de la 

teologfa. La filosoffa se deda "ancilla theologiae" -sierva de la teologfa. 

Ahora la teologfa lucha por ser considerada con seriedad y no relegada al 

mundo de las fabulas. 

Cada mundo del saber explicita su verdad propia, intrasistemica, au

tonoma, irreductible a cualquier otra. Se convierte en instancia crftica de 

sf misma y no de las otras, y no se deja criticar por las otras. Reina una 

vision positivo-hermeneutica en el sentido de que cada interpretacion 

cientfficadelimita ella misma su mundo de verdad, sus parametros, su 

objetividad. Las ciencias exactas reivindican la explicacion de los feno

menos por razones inmanentes yverificables en condiciones estableci

das. Las ciencias humanas se siruan en el universo del sentido de las 

cosas. El modelo principal-el "analogatum princeps", en ellenguaje de la 

escolastica-, correspondfa a las ciencias positivas, exactas, experimenta

les. Las otras se moldeaban por elIas y eran tanto mas ciencia cuanto mas 

se aproximaban al modelo positivista y empirista, que reduda la ciencia a 

10 experimental, y la experiencia, al ambito de 10 sensible, relegando al 

mundo subjetivo y fabuloso todo 10 que trascendiese tal esfera sensible y 

constatable. En este sentido, por ciencia se entendfa aquel conjunto de 

tesis que se formaban unicamente con el auxilio de metodos muy preci

sos de eXperimentacion. Las afirmaciones se prueban inmediatamente 

por su capacidad de suscitar aplicaciones concretas que efectivamente 
son admitidas por todos. 

Esta vision positivista marco mucho la comprension vulgar de la cien

cia, como si estuviese basada en la evidencia mas solida e irrefutable, y 

como si sus descubrimientos fuesen incuestionables con la pretension de 
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desvelar todas las areas de la experiencia humana. Todo era cuestion de 

tiempo. Gozarfa de una neutralidad irrefutable, ya que el cientffico abor

darfa la realidad sin ninglin presupuesto. 

Evidentemente, en este cuadro la teologfa tenfa un pobre papel. Te

niendo aDios por objeto, realidad trascendente e inexperimentable en el 

sentido positivista, era rechazada del mundo cientffico. El filosofo positi

vista A. Comte relegaba la religion -10 mismo vale para la teologfa- al 

mundo de la infancia de la humanidad y de las personas. La edad adulta 

de la razon la considera definitivamente superada, igual que toda posible 

fe en Dios. Afirmaciones contundentes de algunos cientistas iluminan 

esta postura: 

"El cosmos -tal como 10 conoce la ciencia- es todo 10 que existe, 10 que existio y 

10 que existira" (Carl Sagan: Serie TV Cosmos). 

"La vida es una erifermedad de la materia" (G. Feinberg). 

"Cuanto mas inteligible parece el mundo, menos sentido tiene. El eifuerzo por 

comprender el universo es una de las rarfsimas cosas que saca la vida humana de 

la comedia para coriferirle algo de la grandeza de la tragedia" (5. Weinberg, 

Premio Nobel de Ffsica). 

"El Antiguo Testamento se hizo pedazos. Porjin, el hombre sabe que esta solo en 

la ciega inmensidad del universo que salio de la pura casualidad" Uack Monod). 

"Creemos que el mundo es conocible, que hay leyes simples que gobiernan el 

comportamiento de la materia y la evolucion del universo (. . .) Es posible descu

brir leyes naturales que sean universales, in variables, inviolables, neutras y 

veriflcables (. .. ). No puedo probar ni justiflcar esta cif1rmacion. Esta es mift" (5. 

GlasllOw, Premio Nobel de Ffsica). 

Sin embargo, mientras la teologfa pueda exhibir un conjunto de co

nocimientos ordenados, con objeto, metodo, unidad y sistematizacion 

propios, merece con derecho el tftulo de ciencia. 

e. Momento hermeneutico 

La discus ion va mas lejos. La duda, la sospecha, la crftica golpearon a 

la puerta de la pretension objetivista y empirista de la concepcion positi

vista de la ciencia. La experiencia cientffica, maximo ejemplar del dato 
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objetivo, esta rodeada por la sospecha henneneutica e ideologica. Her

meneutica, porque se afinna que no hay datos puros. Todo dato es inter

pretado. La experiencia tiene el lado objetivo de la presencia del dato, 

pero tambien implica la percepcion del sujeto que 10 penetra y 10 expresa 

en ellenguaje y, al hacer esto, 10 interpreta. Sospecha ideologica, porque 

todo conocimiento refleja intereses. Se desmorona el universo frfo y asep

tico del concepto positivista de ciencia. Por revelarse como vision intere

sada y querer pasar por absoluta y apodktica, se convierte en equivocada. 

Se instituye la distincion heurfstica entre el exito instrumental de la 

ciencia, que permite preyer correctamente el funcionamiento del mundo 

natural, y las teorfas cientfficas por las cual~s los cientificos describen tal 

funcionamiento de modo complejo y obj~tivo. Mientras hay unicidad y 

neutralidad de la ciencia en el control y previsi6n del comportamiento de 

nuestro mundo, hay diversidad de teorfas explicativas, conflictivas entre 

sf y cargadas de valor. Si la ciencia instrumental se rige por la perfecta 

adecuacion al mundo ffsico, las teorfas, a su vez, se definen por la cohe
rencia intema y por el hecho de obtener consenso entre los cientfficos. 

En efecto, la multiplicidad de posibles interpretaciones impide recorrer 

la correspondencia empfrica por la vfa de la verificacion. Se cuestiona, 

por tanto, la objetividad absoluta e impersonal de las teorias cientfficas. 

Se camina, de este modo, a un nuevo nivel 0 estadio de la relacion. 
"I 

T oda experiencia, tambien la cientffica, al convertirse en teorfa, refleja la 

interpretacion del sujeto, traducida en un detenniriado lenguaje. Este 

sujeto puede ser la comunidad cientffica, que se relaciona con el objeto 

mediante modelos, categorfas 0 paradigmas, construidos por ella misma 

para captar e interpretar el dato en el discurso cientifico. Ahora bien, 

bajo este aspecto, todas las ciencias, incluida la teologfa, pasan por este 

mismo procedimiento. Se someten a este mismo estatuto epistemologico. 

En otros terminos, toda ciencia interpreta paradigm~ticamente la reali

dad, sea explicandola, 0 bien dandole sentido, al comprenderla. Explica 

interpretando, interpreta explicando. 

La vision positivista pretendfa violar la subjetividad dejandola com

pletamente a un lado. Sin embargo, entra en el centro de la concepcion 

de ciencia. No se trata de un sujeto abstracto, ni de una razon pura, sino 

de la colectividad investigadora y generadora de ciencia. Hay una subjeti

vidad colectiva inserta en la historia, articulada en un horizonte sociopo

Htico y movida por el interes. 
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Mas aun, las teorias de W. Heisenberg y N. Bohr llevan mas lejos la 

reflexion, sobre todo con respecto al mundo atomico. No se logra ningu

na prevision del comportamiento global de nada en ese microcosmos. 

Las partfculas no pueden ser conocidas en sf mismas, sino solame~:e en 

su relacion con el observador. El ojo del observador define tamblen el 

fen6meno, no solamente 10 capta. 

La comunidad cientffica trabaja con paradigmas que expresan el con

junto de presupuestos conceptuales y metodologicos de detenninada tra

dicion cientffica, a partir de los cuales los fen6menos son interpretados. 

Sin embargo, cuando un nuevo fenomeno relevante es descubierto, ya no 

cabe dentro de ese paradigma, se elabora otro diferente del vigente, bajo 

el influjo de la intuicion genial de alglin cientifico. Tiene lugar entonces 

una revolucion cientffica, como ocurrio en los casos del paso del paradig-

1 . d / I' t' 27 ma tolomaico a newtomano, e este a ems emano. 

Los intereses de las ciencias exactas y de las ciencias humanas se 

manifiestan diversos. Pero son intereses. Las primeras buscan acumular 

informaciones con el objetivo de dominar con exito la naturaleza y sus 

procesos. Y, allado de ese interes general, se suman otros intere.ses de 

caracter mas ideologico. Cuando la comunidad cientffica estadoumdense 

invirtio inteligencia en el estudio de la quimica qu'e termin6 produciendo 

la bomba de napalm, ciertamente estuvo presente el interes general del 

dominio de las leyes quimicas. Pero lpor que precisamente la bomba de 

napalm y no otra composici6n quimica? Esto ya no se explica ni por la 

pura objetividad de las leyes quimicas, ni por el i~teres gene.ral del con~
cimiento y dominio de la naturaleza, sino que bene coneXlOnes econo

micas y poHticas, vinculadas a la guerra de Vietnam. 

Los intereses epistemologicos de las ciencias humanas aparecen mas 

claramente vinculados con el objetivo de incrementar, ampliar la interac

ci6n y comunicacion entre los hombres en un universo de senti do. Est~s 
ciencias utilizan modelos y paradigmas que penniten al ser humano SI

tuarse en sus relaciones consigo mismo, con los demas y con el mundo, 
mediante el mejor conocimiento de sus mecanismos y de su sentido, con 

la finalidad de construir una vida mas humana. Evidentemente, la liber-

27 Th. Kuhn, A estrutura das revo/Ufoes cientpeas, Perspectiva, Sao Paulo, 1978. 
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tad humana puede perfectamente invertir el inten~s fundamental que jus

tifica el nombre de "ciencias·humanas", orientando su estudio e investi

gacion en el sentido de ampliar la dominacion y explotacion del hombre. 
El modelo psicologico skineriano esta en la base del "admirable mundo 

nuevo" de A. Huxley, que de admirable solo tiene su inhumanidad, su 
falta de utopfa. La pelfcula "La naranja mecanica" representa a este mun
do tejido con los hilos de la'trama teorica psicologica del behaviorismo. 

La teologfa utiliza tambien modelos y paradigmas para entender su 

objeto central, a saber, la autocomunicacion de Dios en la historia en 

acciones y palabras. Tiene el mismo estatuto epistemologico en el senti

do de que se acerca a la revelacion de Dios con categorfas, matrices, 

paradigmas interpretativos, tornados de}a filosoffa y de las experiencias 
humanas. Ademas, se mueve por el interes superior de interpretar la 

palabra de Dios al interior de la historia humana con el objetivo de su 

liberacion. Desgraciadamente, tambien la libertad humana puede trans
gredir ese estatuto emancipatorio de la teologfa, como ciencia humana 

hermeneutica, y transformarla en una trama mas del proceso de domina

cion. La claridad de la percepcion, no solo de esa posibilidad, sino de su 

concrecion en determinadas categorfas teologicas, llevo a Juan Luis Se
gundo al proyecto teologico de "la liberacion de la teologfa."28 

La teologfa, fiel a su pr'oposito ultimo y fundamental de ser liberadora, 

puede dialogar con las demas oi~ncias exactas y humanas criticandose 

mutuamente y estimulandose para concretizar el proyecto emancipatorio, 
en el senti do Ultimo de toda ciencia realizada por el ser humano. En este 
movimiento de dominar el mundo, creando modelos interpretativos y 

transformadores, y de darle sentido, las ciencias pueden dialogar con la 

teologfa, cuyo Unieo proposito es descubrir el sentido ultimo y trascen

dente de la vida humana, pues ella se ocupa del misterio de Dios, reali

dad Ultima y fundante de todo sentido y de toda ciencia. La ciencia mas 
positiva y exacta remite, en ultima in~tancia, al misterio del ser, de 10 real 
-Dios-, como un no-saber que sustenta todo saber. Y la teologfa vive de 

este y para este misterio. En este nivel se restablece plenamente el dialo
go entre teologfa y ciencia. 

28 J. L. Segundo, Liberacion de 10 teolooia, Carlos Lohle, Buenos Aires, 1975. 
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K. Rahner hace avanzar la reflexion en el sentido de que la teologfa 

tiene conciencia de ser una concepcion de la existencia humana, que en 
el plano de los principios, es anterior a la ciencia y a su concepcion del 
mundo y del hombre. Por 10 tanto, mantiene especificidad y dignidad 
propias ante las exigencias de las ciencias. Ella pretende producir enun
ciados sobre el todo de la realidad y de la existencia humana, ya que se 
trata de Dios y de todo el resto en tanto se relaciona con Dios. Ahora 
bien, Dios, el unieo principio de toda realidad, envuelve y fundamenta 
todas las cosas. La teologfa, al tratar de Dios, piensa siempre en el todo 
de la realidad en la medida en que la uniea y total realidad de la experien
cia posible del hombre se fundamenta sobre este unico principio. La 
teologfa, como pensamiento del hombre, se refiere al todo de la realidad 

como tal y a su principio unieo y unificador.29 

j Conclusion 

Despues de esta disquisicion teoriea, resulta claro que la teologfa 

cumple determinadas funciones de la ciencia, pero no responde a otras: 

Se entiende como una ciencia de manera original. 

La ciencia, en cuanto orientada al mundo del fenomeno, de 10 
constatable, de 10 verificable, y por tanto sujeta al proceso de verificacion 
y comprobacion de sus verdades mediante la experimentacion, no co

rresponde a la naturaleza de la teologfa. 

Una vez aceptada la pluralidad de los juegos lingiiisticos, de los diversos 

saberes, de las diferentes formas de conducir el propio metodo, de pautar 
su rigor teorico y de formar parte de una comunidad cientffica como ex
presion modema de ciencia, la teologfa 10 hace con pleno derecho. 

lQue es la ciencia? 

"La ciencia es el conocimiento general y sistematico de la realidad bajo determi
nado objeto formal. 

Cuando los distintos conocimientos de una ciencia se adecuan a la realidad. deci
mos que son verdaderos; en caso contra rio. son falsos. 

29 K. Rahner, TeoloBia e ciencia, Paulinas, Sao Paulo, 1971, pp, 59-61. 
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Esta definici6n conceptual permite establecer algunas condiciones importantes 
para las afirmaciones que pretenden ser cientfficas. Aunque no existe unanimidad 
sobre todas y cada una de estas condiciones. 10 cierto es que se consideran basi
camente ineludibles las siguientes: 

I. En una ciencia s610 pueden darse preguntas. definiciones y afirmaciones (pos
tulado proposicional). En las preguntas se expresa el interes peculiar del observa
dor (por ejemplo: lque es la ciencia?) Las definiciones son determinaciones con
ceptuales con las que se asegura que quien utiliza las mismas palabras habla de 10 
mismo. Por afirmaciones se entienden aserciones capaces de ser verdaderas (cuan
do el presidente de la republica dice a alguien: "Te nombro ministro de Educaci6n 
y Cultura". la frase no es verdadera ni falsa; puede ser correct a 0 incorrecta segun 
el designado este capacitado 0 no; pero natural mente. no es una frase cientffica). 

2. Todas las proposiciones cientificas deben referirse a un objeto unitario (postu
lade de coherencia). Esto es una consecuencia de,que la ciencia no pretende saber 
sin mas todas y cada una de las cosas. sino qul'tiene un objeto formal. 

3. La pretensi6n de verdad que ostentan las proposiciones cientfficas debe ser 
demostrable (postulado de controlabilidad). Debe haber medios y posibilidades 
para examinar las afirmaciones del observador a partir del punto de vista de su 
exactitud. De 10 contra rio. alguien podrfa afirmar impunemente cuanto se Ie anto
je. hasta incluso cosas contradictorias. y nadie podrfa lIegar a la realidad." 0N. 
Beinert. Introducci6n a/a te%gia. Herder. Barcelona. 1981: 48). 
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3. La naturaleza del lenauaje teo/6aico 

Vivimos entre dos mundos de lenguaje. Ellenguaje comun, corrien

te, diario, y ellenguaje cientffico, caracterizado por reglas decididas por 

la comunidad cientffica. El lenguaje de la teologia no se adecua bien a 

ninguno de los dos. Va mas alIa dellenguaje comun, pero no se deja 

amarrar en las malIas dellenguaje positivista, frio, neutro, de las ciencias. 

Prefiereel lenguaje simbolico, ama el icono. Se siente bien en el 

universo de la liturgia. Habla a la inteligencia, pero pretende calentar las 

fibras del corazon, provo car la conversion, lIevar a la accion bajo la luz de 

la fe y el imperativo del amor. Su lenguaje se orienta a promover el acto 

de fe, centrado en el dialogo existencial entre Dios y el teo logo en el 

interior de la comunidad de fe. Su lenguaje se pone al servicio de esa 

vida, de esa practi~a y no de intereses de alguna institucion 0 comunidad 

cienti'fica. 

En el lenguaje comun 0 cientifico, no se percibe la distancia que 

existe entre el objeto y las palabras. Pretende conseguir la adecuacion 

entre ambos. Los dos lenguajes responden tambien a nuestras experien

cias y se hacen facilmente contemponineos. Ellenguaje teologico, sin 

embargo, se encuentra con dificultades en estos dos puntos. Responde a 

dos exigencias difi'ciles y desafiantes. La primera y fundamental se refiere 

a su objeto principal: Dios. Sufre el vertigo de Dios. Ellenguaje humano 

dista infinitamente del misterio sobre el que quiere discurrir. Esta expe

riencia ha producido la oscilacion entre la teologia apofatica, que se refu

gia en el silencio del misterio 0 se pierde en paradojas casi ininteligibles, 

y la teologia catafatica, que se atreve a verbalizar el misterio_ 

De este modo, los teologos, sobre todo mi'sticos, se acercan al miste

rio, conjugando palabras antiteticas, transgrediendo los codigos vigentes 

semanticos. Su lenguaje, que quiere expresar 10 inexpresable, esu lIeno 

de paradojas. 

''Los espirituales intentan expresar la experiencia de una realidad que se encuen
tra mas alia de 10 humanamente imaginable y de 10 conceptual mente expresable. 
Espontaneamente, sin sacrificar un genero literario facil. recurren a locuciones 
hiperb61icas y a expresiones antiteticas. Son estas dos modos de sugerir aquello 
que supera la expresi6n directa 0 propia. Dionisio multiplic6 las hiperboles y la 
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ylixtaposici6n de terminos contrarios para sugerir que aquello de que se trataba 
desbordaba las realidades 0 modalidades conocidas por todos. Por un lado, utiliza 
~alabras como "supereminente", "superesencial"; por otro, expresiones como: 
amargura lien a de dulzura", "Iuz obscura", "Ia oscuridad muy luminosa de un 

silenCio lIeno de ensefianzas profundas". Y ademas los celebres terminos: "docta 
~ora~tia" -ignoranci.a sabia-, "sobria ebrietas" -ebriedad sobria." (Y. Congar, 
Sltuaqao e tarefas atuats da te%gia, Paulinas, Sao Paulo, 1969, Col. Revela~ao e 
Teologia, pp. 163-164). 

La segunda exigencia consiste en que, al hablar del misterio, se con

siga llegar a un lector que muchas veces se siente ajeno y hostil a este 

universo religioso. El horizonte sagrado de la premodemidad se acab6. Si 

en nuestros dias existe un fuerte anhelo de 10Jiagrado, esto ocurre de otra 

manera y refleja otros problemas. Respond(o& a este momenta es precisa

mente el desaffo de la teologfa. 

~os interesa profundizar en la naturaleza del lenguaje teol6gico a 

partIr de su objeto: el misterio. En el fondo, esta en juego un lenguaje 

que se hace necesario, pero imposible. Necesario, porque sin lenguaje no 

tenemos acceso ala realidad. Por mas misterioso que sea, Dios es reali

dad. Imposible, porque nuestro lenguaje se forja a partir de nuestras ex

periencias humanas, en cuanto creaturas, hist6ricas, y Dios es Dios mas 

alIa de toda creatura, de toda historia. 

Por 10 tanto, ellenguaje teol6gico no puede situarse en el orden de la 

objetividad expositiva. No expresa sin mas el dato verificable observable 

descriptible. No expresa el simple pensamiento. Su presup~esto ultim~ 
es una actitud de fe ante la palabra reveladora de Dios en el interior de 

una comunidad. 

El leI!guaje simb6lico responde mejor a su naturaleza. Se entra en 

otra 16gica, propia de las imagenes y diferente de la de los conceptos. EI 

conce\to bus~a la exactitud, la univocidad. Sufre con la equivocidad'j la 

analogIa. EI sImbolo, por naturaleza, provoca la diversidad de sentidos. 

Sonrio para alguien: lironia? ldesprecio? lcarifio? lacogida? Wmidez? 

EI simbolo prueba menos, pero sugiere mas. No permite que se lIegue a 

conclusiones "negro en 10 blanco" , sino aproximativas. 

Hablar de Dios, de su misterio, requiere un lenguaje mas sugerente 
que argumentativo, mas abierto que cerrado, mas cercano ala encrucija

da que a la direcci6n (mica. EI sfmbolo capta el misterio prof undo de la 
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realidad, ellado escondido que el concepto deja escapar. El concepto 

trabaja en la superficie iluminada, mientras el simbolo va a las profundi

dades oscuras del oceano. Donde hay tensiones, paradojas, conflictos, 

plurisemia, aspectos antiteticos, el sfmbolo es mas util que el concepto. 
line en si mismo los elementos duales, mientras el concepto los rechaza. 

Es cierto que la dialectica pretende resolver tales tensiones. Sin em

bargo, implica un caminar intelectual arduo y penoso, mientras que el 

sfmbolo la precede, se hace mas accesible a las inteligencias sencillas. 

Los encuentros de comunidades de base revel an esta experiencia. Las 

discusiones diffciles y complejas terminan frecuentemente con escenifi

caciones, cuadros, dibujos, con representaci6n de elementos simb6licos. 

Lo que las relaciones eruditas de los asesores no logran condensar ni 

sintetizar, los grupos 10 traducen en simbolos. El misterio de la vida del 

pueblo, de su relaci6n con Dios -en el fondo, su teologfa- se expresa en 

el simbolismo. 

Ellenguaje simb61ico se aproxima mas que el conceptual a esta vida y 

por eso expresa mejor el misterio en cuesti6n. Ellenguaje simb6lico con

sigue una mejor percepci6n unitaria del misterio. Lo capta con mayor 

profundidad intuitiva por medio de la comuni6n interior. La unidad y la 

totalidad profundas se identifican. Ellenguaje simb6lico, por ser unita

rio, es tambien totalizante. Yen este momento de extrema fragmenta
ci6n viene en auxilio de nuestras mentes confundidas. Ademas, el len

guaje simb6lico goza de enorme fuerza evocativa. Despierta en ellector el 

misterio interior ya presente, pero dormido en el inconsciente. Permite 

tambien mayor movimiento, flexibilidad. Las resonancias de los mismos 

slmbolos se diferencian seglin las epocas, las personas. Se logra alcanzar 

mas tiempo y mas espacio, sin tener que hacer un gigantesco esfuerzo 

hermeneutico. La hermeneutica simb6lica parece, por 10 tanto, respon

der mas a la naturaleza dellenguaje teol6gico que pretende aproximarse 

al misterio por excelencia: la Santisima Trinidad. 

Ellenguaje simb61ico toca mas profundamente la naturaleza figurati

va de nuestra inteligencia. Incluso las ideas mas abstractas son captadas 

por nosotros bajo cierta connotaci6n imaginativa, que responde a la es

tructura de nuestra inteligencia. En este sentido, el lenguaje simb6lico 

esci mucho mas de acuerdo con nuestra cualidad y necesidad imaginati

va. Por ello, al hablar de la Iglesia, el Concilio Vaticano II recurre a una 
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enorme serie de imagenes y figuras sacadas de la vida pastoril 0 de la 

agricultura, de la construccion 0 de la familia y del matrimonio, tales 

como: redil del que Cristo es la {mica puerta, 0 grey de la que Dios pre

dijo ser el pastor, terreno 0 campo de Dios, construccion de Dios, Jeru

salen celeste, nuestra madre, ademas de las clasicas imagenes de Cuerpo 

de Cristo, Reino de Dios, Pueblo de Dios. 30 

'ls imposible afirmar 10 que es Dios positivamente. EI conocimiento de Dios no es 
el no-conocimiento. sino un desconocimiento. En 10 que se refiere aDios. todo 
progreso de conocimiento es. parad6jicamente. un progreso de desconocimiento; 
el camino va hacia las tinieblas. hacia la negaci6n de to do [0 que creemos saber 0 

probar de Dios. Es e[ camino de [os mfsticos. de todos los que experimentan a 
Dios como una quemadura en su existencia. la,prueba de [a noche y del desierto. 
Es el camino que nos libra de la ilusi6n. de [oimaginario. para acercarnos a la 
verdad que nos conduce hacia [a profundidad de nosotros mismos. Aprender a 
conocer aDios es. en primer lugar y en cada momento. dirigirnos hacia nosotros 
mismos. es aprender a conocernos. a aceptar 10 que procede de nosotros y a saber 
criticarlo. A cada paso. conocer aDios es Iibrarnos de nuestros falsos dioses. pre
fabricados cada dfa. imagenes fantasiosas 0 sub[imadas del propio yo. Todo esto 
no es Dios. De este modo. Dios no esta aquf 0 allf. Qios esta constantemente en 
otro lugar. En ultimo termino. Dios esta ausente. Nos queda [a nada. en e[ [en
guaje de San Juan de [a Cruz." (E. Vi[anova. Para comprender la teologia. Verbo 
Divino. Estella. 1992. p. 28). 

CODINA, V., "Una teologia mis simb6lica y popular", en: Parabolas de la mina)' ellaeo, 

Sfgueme, Salamanca, 1990, pp. 117-148. 

LANE, G. Y otros, "Teologias", en: Latourelle, R - Fisichella, R, Diccionario de teoloefa 

fundamental, Paulinas, Madrid, 1992, pp. 1475-1503. 

4. Momentos internos de la teologia 

La teologfa se constituye en un movimiento en espiral. Capta deter

minado dato inicial, reflexiona sobre el, ampliilndolo, para, posterior

mente, retomarlo y haeer avanza la reflexion. La tradicion llama al mo-

30 Concilio Vaticano II, Lumen Bentium, nn. 5-6,9. 
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mento de escucha "auditus fidei" y al momenta de reflexion "intelJectus 

fidei". No se trata de dos tipos de teologia, positiva una -"auditusfidei"- y 

especulativa otra -"intelJectusfidei"-, como erroneamente a veces se en

tienden estos dos momentos internos de un unico proeeso teorieo. 

No es posible detenerse en un dato -"auditusfldei"-, sin interpretarlo 

-"intellectusfidei". Ni se haee una reflexion -"intellectusfldei"- , sin que 

esta termine eristializando en un dato -"auditus fidei". El ser humano 
pi ens a interpretando, aeumula datos haciendo hermeneutiea. La 
estrueturacion misma, en la que los datos se eonfiguran, tiene su propio 
marco teorico. 

Sin embargo, en el proeeso del pensar teologieo, se puede privilegiar 
en un momento dado uno de los polos. El polo del "auditusfldei" consiste 

en recoger el dato de la revelacion, tal como aparece en la Eseritura, en 

los Padres de l~ Iglesia, en los grandes teologos, en la reflexion teologica 
mas reciente. Su preoeupacion principal no es aun la sistematizacion, la 
interpretacion mas afinada del dato, sino su deseubrimiento, su aeumu
lacion. 

Esta tare a no se realiza sin un mInimo de inteligencia, de compren
sion, de interpretacion - "intellectus fidei". 0, por el contrario, el teologo 

puede entregarse a la tarea especulativa del "intellectus fidei", al ir avanzan

do en la penetracion intelectual del dato. Tal empresa no se realiza sin 

que el propio dato "auditusfidei" se amplfe, se enriquezea, por un lado, y, 
por otro, sea presupuesto a la reflexion. 

La mutua e interna relacion entre estos dos momentos del pensar 

teologico no imp ide poder profundizar separadamente en cad a uno de 

ellos, con tal que, en el trabajo de profundizacion de un polo, ellector 

tenga siempre presente el otro polo constitutivo de un unico proeeso. 

a. 'ituditus fidei" 

Geneticamente hablando, el primer movimiento y momenta de la 

teologfa eonsiste en captar el dato de la revelacion sobre el tema 0 el 

asunto en cuestion. As!, si el teologo quiere saber, por ejemplo, 10 que 
dice la revelacion sobre el trabajo, escudrifia la Eseritura, los Padres, los 

eoncilios, las liturgias, el magisterio, la experiencia de la Iglesia reflejada 

en la historia de la Iglesia y la reflexion de los teologos, en busca de 
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elementos ya elaborados sobre tal cuestion. Es el proceso del levanta

miento del dato. Es escuchar la revelacion, la tradicion, la reflexion 

teologica anterior. Aunque los escritos sean reflexiones, especulaciones, 

10 que se busca no es avanzar en tales reflexiones, sino recogerlas como 

un dato ya constituido. Por eso se llama "auditus fidei". Se escucha la Fe. 

La misma investigacion del dato ya incrementa la inteligencia. Cuan

do estaba esparcido y perdido en el bosque de los textos antiguos, no 

deda mucho de s1. Ahora, recogido y orden ado en una taxonomfa 

teologica, se deja entender mejor. De este modo, cada dato nuevo se 

convierte en un punto de luz en el cuadro general. AI final de este primer 

momenta del "auditus fidei", se tiene mayor "intellectus fidei". 
,,J/ 

Este tipo de teologia, que se propone'fundamentalmente recoger el 

dato teologico, recibe el nombre de "teologia positiva". El termino "po

sitivo" denota el manejo de datos objetivos. Connota "empirismo", ya 

que el teo logo se propone recoger 10 mas objetivamente posible todo 

dato sobre el tema en cuestion, anterior a una reflexion mas profunda. 

Se recurre, en general, a los metodos historicos, crftico-literarios, 

filosoficos, estructuralistas, lingiifsticos, para esclarecer al maximo el pro

pio dato en sf mismo. El polo de interes se situa en la objetividad del dato 

revelado, con la intencion de corregir especulaciones apresuradas y sin 

base en la Escritura y la Tradiciorr:viva de la Iglesia. Esto se contrapone a 

un tipo de pensamiento que se habia convertido en la escolastica tardia 

en extremadamente especulativo y abstracto. 

El simple hecho de ir recopilando los datos positivos hace surgir nue

vos problemas, nuevas cuestiones y nuevas intuiciones, corrige acentos 

anteriores, relativiza ciertas absolutizaciones demasiado dogmaticas y rf

gidas y permite ir solucionando problemas hasta entonces abiertos 0 abre 

.cuestiones hasta entonces cerradas. De este modo, un coleccionador de 

conchas que tenfa una teorfa sobre la concha, por el simple hecho de ir 

coleccionando muchas otras, termina por tener dudas, preguntas, sospe

chas con respecto a su conocimiento anterior sobre las conchas. 

Este trabajo del "auditus fidei" hace que la teologia vuelva a sus fuen

tes. Se Ie llamo de "vuelta a las fuentes", precisamente en el momenta en 

que se querfa romper con una teologia especulativa fixista y rfgida. Cum

plio un papel relevante en la renovacion de la teologia que desemboco en 
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el Concilio Vaticano II, dando jaque mate ala teologia escolar reinante. 

Es mas, el mismo Concilio Vaticano II anima en el documento Optatam 

totius
31 

al estudio de la evolucion historica del dogma, 10 que, en el fondo, 

es escuchar la tradicion de la fe--"auditusfidei"-, que debe terminar en la 
reflexion sobre esta -"intellectus fidei". 

Este metodo fue descrito por el Concilio como un proceso en el que 

cierto tema teologico es estudiado primero en la Sagrada Escritura. Des

pues se trabajan 0 se estudian las contribuciones que los padres de la 

Iglesia de Oriente y Occidente hicieron para la fiel transmision y desa

rrollo de esta verdad de la revelacion. Luego, se tiene tambien en con

sideracion, la historia posterior del dogma, su relacion con la historia 

general de la Iglesia, para al final concluir con la consideracion sistema

tica global de naturaleza especulativa, teniendo como maestro a Santo 
Tomas. 

Este metodo inspirola gigahtesca obra teologicaMysterium Sa]utis, que 

se ocupo de todos los grandes tratados de la teologia catolica. En general, 

casi todos los manuales de teologia, elaborados en el espfritu del Concilio 

Vaticano II, 10 siguen. En la primera parte, se emplea el metodo positivo 

del "auditus fidei", para concluir en la segunda parte con la reflexion siste

matico-especulativa correspondiente al "intellectus fidei". Estos dos mo

mentos estin bien marcados en ese metodo; se usan, en el primero, las 

reglas de las indagaciones positivas, y en el segundo se trabaja con instru

mental filosofico, inspirado en las filosoffas modemas. 

En los manuales, estas etapas del metodo -Sagrada Escritura, Patrfsti

ca, concilios, teologos, sobre todo medievales, y reflexion sistematica- 0 

bien corresponden a grandes capftulos diferentes, 0 a pasos que se reco
rren en cada tesis. 

El momento del "auditusfidei" cumple en la teologia el papel de ates

tiguar la validez de las reflexiones especulativas, de analizar su coherencia. 

El dato de la fe impone lfmites a este proceso. No se pueden asumir 

cualesquiera categorfas filosoficas 0 de otras ciencias, pues existen algu

nas cuyos presupuestos basicos son incompatibles con la revelacion cris-

31 Concilio Vaticano II, Optatam totius, n. 16 
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tiana. Es como si alguien quisiera usar un martillo para ajustar algtin 

aparato de precision. 

b. "Intellectus fidei" 

Fundamentalmente consiste en el movimiento de reflexion especula

tiva sobre el dato recogido -" auditus fidei'~ - para una mayor comprension. 

Intenta explicarlo, ordenarlo, percibiendo las relaciones entre los miste

rios y las verdades expresadas en el. Sirviendose de herramientas teoricas 

tomadas de la filosofia 0 de otras ciencias, el teologo somete el dato po

sitivo al proceso de profundizacion y de inteligibilidad. De este modo se 

crean sistemas, visiones generales, sint~is. Se juzgan criticamente los 

datos. Se profundizan con nuevos elem~ntos del pensar filosofico. Son 

reinterpretados en nuevos esquemas mentales, en nuevas matrices. 

Por el "intellectusfidei" se busca sobretodo que la revelacion, expresa

da en categorias tan diversas a 10 largo de la historia, pueda ser entendida 

por el hombre situado en otras coordenadas de tiempo y espacio. No 

solo se busca crear una nueva estructura mental, sino tambien un lengua

je comprensible y accesible a la inteligencia de hoy. 

El metodo usado es sobre todo especulativo, por medio de racioci

nios, deducciones, reflexiones teoricas, analisis estructurales, existen

ciales, fenomenologicos y lingiiist!cos, consideraciones historicas, etc. La 

fundamental es el empleo instrumental teorico sobre los datos recogidos. 

La relevancia de este momento consiste en traducir el dato para el 

momenta actual, confrontandose con la problematica de hoy. Ademas, se 

escrutan las potencialidades teoricas existentes. Se aprovechan las catego

rias filosoficas para enriquecer un dato expresado en otro universo te6ri

co. De este modo se obtienen nuevas y ricas comprensiones del "auditus 

fidei". Se sacan consecuencias de elementos impllcitos. Una vez mas, la 

cuestion del lenguaje es importante y fundamental. Con frecuencia, el 

dato de la revelacion se configuro en un lenguaje simbolico, de parabola, 

de alegorfa, y es traducido en un lenguaje tt~cnico, riguroso, conceptual. 

ALSZEGHY, Z. - FLICK, M., El desarraJlo del d08ma cat6lico, Sfgueme, Salamanca, 1969, 

pp.37-93. 

LATOURELLE, R., Teolo8fa, ciencia de la salvaci6n, Sfgueme, Salamanca, 1968, pp. 75-84. 
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5. La teoloeia como prcictica teorica 

Cl. Boff distingue la teologfa como producto y como pnictica teo rica. 

En el primer caso, la teologfa son los conocimientos teologicos que el 

hecho de hacer teologia produce. En el segundo, es considerada como 

actividad productiva. Al trabajar la estructura teorica de la teologfa desde 

la perspectiva de la pnictica teo rica, de la produccion de sus propios 

conocimientos, Cl. Boff parte del concepto althusseriano de pnictica teo

rica. Se trata de la transformacion de un tipo de saber, de ideas (materia 

prima teorica), en otro nuevo tipo de saber, otras ideas (producto teori

co) por medio de determinado modo de conocer (medios teoricos de 

produccion). De este modo, la teologfa asume como materia prima una 

materia ya trabajada a 10 largo de la historia en forma de ideas, conceptos, 

experiencias, pnicticas inteligibles y hasta elementos ya elaborados teolo

gicamente. En el segundo momento, ejerce sobre estas ideas una accion 

transformadora con los instrumentos teoricos de que dispone, a saber, el 

cuerpo de conceptos teologicos ya poseidos. A su luz, reinterpreta los 

datos anteriores, transformandolos en teologfa. 

Cl. Boff distingue el discurso de la teologia del discurso religioso. La 

teologia es una operacion teo rica disciplinada, autoregulada, mientras 

que el discurso religioso realiza la misma operacion de forma espont<i

nea, no autocontrolada y regulada. La teologia tiene un abordaje formal 

semejante a la practica teorica de otras ciencias. Y, como ciencia, puede 

rendir cuentas de su abordaje, justificandolo, como practica consciente, 

critica y autoregulada. El discurso religioso expresa percepcion asistema

tica de la fe, no sometida al tribunal critico de la razon. La teologfa se 

convierte en una meditacion comparativa, examinadora, crftica. Trata de 

ser reconsideracion seria del objeto conocido en la experiencia de fe. 

Exige rigor, seriedad y logica, inmanentes a la naturaleza de su objeto. 

Mientras que el discurso religioso no sistematiza, la teologfa es, por exce

lencia, sistematica, ordena y organiza sus conocimientos. Usa categorias 

y esquemas teoricos elaborados para expresar de ese modo su contenido. 

Visto bajo otro angulo, tenemos cuatro niveles: 

_ el nivel del orden concreto de la salvacion de Dios: 10 real salvifico; 

_ el nivel de la captacion consciente de la salvacion de Dios en y por 

una religion: la fe; 
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-un discurso espontaneo sobre tal realidad: discurso religioso; 

-y un discurso tecnico y autoregulado sobre la misma realidad: 

discurso teologico. 

La salvacion capta la realidad de Dios en y por la practica del "aga

pe", del amor. La fe asume conscientey libremente la realidad: considera 

la revelacion como crefble. Y los discursos religioso y teologico abordan, 

de manera reflexiva, esta misma realidad salvlfica; uno, de manera es

pontanea; y el otro, elaborandola conceptualmente. Ambos consideran la 

revelacion como inteligible. 

La teologfa se caracteriza, espedficamente, no por la materia prima, 

sino por los medios teoricos de produccj.6n. Cl. Boff los denomina "me
diacion hermeneutica". El termino "mediacion" explicita que el hecho 

de apoderarse de un dato no se realiza de manera inmediata, empirista, 

sino a traves de un proceso mediado. Con el termino "hermeneutica" se 

indica la naturaleza de esta mediacion, a saber, la de interpretar. Por 

consiguiente, la expresion "mediacion hermeneutica" se refiere ala acti
vidad interpretativa que se ejerce sobre el dato estudiado, es decir, el 
texto, las ideas, los conceptos anteriores. AI tratarse de teologfa, la me
diacion hermeneutica es teologica. Asi- pues, con el conjunto de datos 

teologicos ya posefdos -Escritura, Tradicion, teologfa elaborada ante
riormente-, el teologo se aproxima de nuevo al dato que debe trabajar 

teologicamente. El producto pu~de ser doble. El dato es reinterpretado a 

la luz del conjunto teologico anterior y asume nueva forma. Es un nuevo 

producto teologico que se incorpora a partir de ese momento al capital 
teologico anterior. Pero tal dato puede tambien producir un contraefecto 

en el capital te'ologico anterior, obligandolo a reformularse. De este 
modo, tenemos tambien otro nuevo producto teologico. 

. La pnictica teorica teo16gica no es la simple transformacion del dato 

preteologico en teol?gico, sino puede ser relecturas de datos teologicos 

en otra version teologica, 0 porque fueron repensados, <> debido al im

pacto que nuevos datos preteologicos ejercen sobre los datos teologicos. 

Esta reflexion puede inducir allector a una concepcion extremada

mente formal y abstracta de la teologfa. Emerge entonces la pregunta: 

lque relacion tiene la teologfa con la fe, con el orden de la salvacion? 

El presupuesto de la reflexion implica no solo que la materia prima 
de la teologfa -es decir, la realidad, 10 concreto, la vivencia de la fe, la 
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experiencia de Dios, los cuestionamientos de la existencia- pueda ser 

objeto de reflexion (el mundo de la teologfa) sino que tambien esta re

flexion teologica pueda despues ser de nuevo traducida en vida, en reali

da~. La inteleccion teorica de tal realidad depende de la filosoffa que el 

teologo tenga: abstracta, esencialista, existencialista, praxica, historica, 
de lenguaje, etc. 32 

J. C. Scannone presenta una pequeiia divergencia con re~pecto a la 
reflexion de Cl. Boff. Mientras Cl. Boff considera la materia pre-teologica 

procedente del trabajo teo rico de las ciencias sociales, J. c. Scannone 
amplfa este objeto. 

"EI objeto material completo tanto de una reflexion cristiana cientfficamente 
t:olo~ica como de la reflexion pastoral (tambien la del magisterio social) son la 
h.lsto~la y la. socledad real,es. no sol~mente el resultado teo rico elaborado por las 
ClenClas soclales. aunque este haya sldo debidamente tenido en cuenta y. eventual
mente. asumido por dicha reflexion. Pues cada ciencia humana solo tiene en cuenta· 
un aspecto regional 0 parcial de algo humano global. como son la historia. la socie
dad y la c.ultura. Ca?a una de estas. tomada en su globalidad. y su conjunto global 
son el obJeto ~a~enal de dicha reflexion de fe. Las ciencias humanas no proporcio
nan. por conslgUiente. todo el objeto material que debe ser interpretado. juzgado y 
evaluado a luz de la revelacion (objeto formal) sino que cada una de elias colabora 
en la comprension crftica y cientifica de un aspecto regional de ese objeto". 33 

DARlAP, A., "Introducci6n", en: FEINER J., - LOHRER, M., Mysterium Sa/utis. V1. Teo
/oalaJundamenta/, Cristiandad, Madrid, 1969, pp. 25-46. 

BOFF, C., Te%ala de /0 po/{tico. Sus mediaciones, Sfgueme, Salamanca, 1980, pp. 135-285. 

SCANNONE, J. c., "Ciencias sociales, etica, polftica y doctrina social de la Iglesia", en: 

Te%ala y liberaci6n: Reliai6n, cultura y etica. Ensayos en lOrna a /a obra de Gustavo Gutierrez. 

Vol. IIVV, Eliondo ... (et al.).- CEP/lnstituto Bartolome de las Casas, Lima, 1991, 
pp. 263-293. 

32 

33 
Ver capitulo 7. 

J. c. Scannone, "Ciencias sociales, etica, polftica y doctrina social de la Iglesia", en: 
Te%ala y /iberaci6n: Reliai6n, cu/tura y etica. Ensayos en tomo a /a obra de Gustavo Gutierrez. 

Vol. IIVV, Eliondo ... (et al.).- CEPj Instituto Bartolome de las Casas, Lima 1991, 
pp.268s. 
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VI IAN OVA, E., Para comprender 10 teoloBfa, Verbo Divino, Estella (Navarra), 1992, pp. 19-

30,53-57. 

ALTHUSSER, L., "Marxismo, ciencia e ideologia", en: Marxismo seBundo Afthusser, Sinal, 

Sao Paulo, 1967, pp. 10-56. 

6. Teologia deductiva e inductiva 

Se puede entender mejor la estructura intema de la teologia, si ob

servamos el doble movimiento posible. En su reflexion, la teologia puede 

partir de los principios universales de la fe y, por deduccion, ir expli

citandolos, aplicandolos a otras realidades, t6mo una luz sobre regiones 

oscuras. Es la teologia deductiva. 0 puede partir tambien de preguntas 

que emergen de la vida humana y responderlas a la luz de la revelacion: es 

la teologfa inductiva. Explicitar este doble camino nos permite tambien 

entender el gran cambio que trajo el Concilio Vaticano II en 10 que se 

refiere a la produccion y la enseiianza de la teologia. 

a. TeoloBfa deductiva 

La teologia deductiva domino eLescenario hasta comienzos del Con

cilio Vaticano II. Se caracteriza por ser una "teologfa desde arriba" -"von 

oben" 0 "kat6basis" [partiendo desde arriba ]-, al utilizar el metodo deduc

tivo. Parte del dogma, de la misma formula de la revelacion con el fin de 

adquirir una mayor comprension por el camino de la analogia con las 

realidades humanas, observando las semejanzas y las diferencias. La esco

hlstica trabajo este metodo de forma eximia. Su expresion mas deslum

brante y genialla encontramos en santo Tomas de Aquino. La estructura 

fundamental de esta teologfa consiste en sistematizar, definir, exponer y 

explicar las verdades reveladas. Para ello, parte de esas misma verdades y 

trata de relacionarlas entre sf, en una vision de globalidad, por medio de 

la "analogia fidei", es decir, procurando ver como todas las verdades de la 

fe se explican y se relacionan mutuamente. 

Es deductiva porque trabaja de manera especial con el silogismo. 
Parte de afirmaciones universales, de los principios de la fe (mayor), es

tablece una afirmacion de naturaleza filosofica (menor) y concluye por 

deduccion una afirmacion teologica... Por ejemplo, Jesus es verdadero 
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hombre (mayor: afirmacion de la fe de Calcedonia); ahora bien, un ver

dadero hombre, tiene una libertad y una conciencia humanas (menor: 

verdad filosofica), luego Jesus tiene una libertad y una conciencia hum a

nas. La finalidad no es probar el principio de la fe, sino 10 que de el se 

deriva: "De este modo esta teologia (doctrina) no argumenta para probar 

sus priRcipios, que son los artfculos de la fe, sino· que procede de ellos 

para mostrar algo diferente."34 

Su finalidad es declarar, explicitar 10 que esta en la revelacion, tratan

do de aportar una mayor inteligencia de la fe. Realiza de modo directo y 

explfcito el programa establecido por san Anselmo: ''.fides quaerens 

intellectum" -la fe que busca inteligencia. Para facilitar tal inteleccion de la 

fe, procura formular de manera clara y lapidaria las afirmaciones de la fe 

en forma de tesis, que prueba con afirmaciones de la Escritura, de los 
Santos Padres, de los concilios, de los grandes teologos y finalmente con 

una reflexion de naturaleza especulativa. Esta teologfa articula las 

"auctoritates" y la "ratio". Las "auctoritates" son los argumentos, los dichos 

sacados de la Escritura y de los teologos mas recientes para probar la 

tesis. Y la "ratio" es la reflexion especulativa que trata de resolver posibles 

incompatibilidades entre las "auctoritates" 0 de las verdades entre sf. 

El esfuerzo de esta teologia no solo tenfa por objeto mostrar 10 que 

estaba incluido en el universo de la fe, sino tambien excluir las posiciones 

doctrinales opuestas a la fe, condenando los errores, resolviendo las difi

cultades, refutando las falacias de los adversarios. 

Por eso se puso al servicio de la jerarqufa en la defensa de la fe cato

lica, en el examen de las doctrinas, en la solucion de las dudas, en la 

ilustracion y explicitacion de la doctrina "oficial" de la Iglesia. Construyo 

un verdadero corpus doctrinal, un sistema complejo, bien articulado y 

estructurado, de las verdades dogmaticas, como expresion autoritativa de 

la doctrina. Perdio lentamente el impulso de la investigacion, para afir

marse mas en la defensa, salvaguardia y explicitaci6n del "depositum fidei", 

"0 el dato objetivo conservado de la fe." 

Esta teologfa respondio ciertamente de manera excelente a los 

cuestionamientos de la Iglesia en un momenta historico peculiar, pero se 

34 Santo Tomas, Sumo teol6Bica I q. 1 a. 8c. 
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fue haciendo cada vez m,is rfgida y asumiendo un caracter abstracto, a

hist6rico, formal y autoritario. Se transform6 en un poderoso instru

mento de la autoridad, cohibiendo la libertad de investigaci6n, perdien

do la sensibilidad ante los nuevos problemas y tern as que surgfan. Su 

proximidad al magisterio eclesiastico fue tal que asumi6 cierto aire de 

oficialidad, inmutabilidad, universalidad. Se llama "Tbeoio8ia perennis", y 

no se abrio ya a los cuestionamientos del mundo modemo que comenza

ba a despuntar. 

En una sociedad marcada por la fe religiosa, en la que las principales 

preguntas surgfan del interior mismo de la fe y en la que se buscaba mas 

una comprension de esas verdades entre sf, respondfa plenamente a las 

necesidades y expectativas de los fieles. La teologfa deductiva, en una 

palabra, nacio, tuvo vigencia, y prospera en una sociedad de cristiandad. 

En nuestros dfas alin es aceptable en sociedades cercanas al sistema de 

cristiandad 0 en grupos de cristianos que viven, en el campo de la fe, la 

problematica de la cristiandad. 

Comenzo a mostrar sus limitaciones en el momento en que la mo

demidad se fUe imponiendo con las preguntas surgidas de la ciencia, de 

la subjetividad, de la historia, de la razon crftica, etc. Tiene lugar enton

ces el momenta de la ruptura y el nacimiento de otro tipo de teologfa. 

b. Teologfa inductiva 

La teologfa inductiva -tambien Hamada "von unten" 0 "anabasis" [des

de abajo]- esta siendo trabajada en los movimientos de renovacion 

teologica, que se iniciaron sobre todo en el siglo pasado y se hicieron 

hegemonicos a partir del Concilio Vaticano II. Se caracteriza por comen

zar su reflexion a partir de cuestionamientos que nacen de la realidad 

humana. Los problemas surgen de la vida, de abajo, por la via de la induc

cion. Va. de la experiencia al dogma. EI primer momenta de esta teologfa 

es veri ver los problemas que afectan a la vida de fe de los fieles. Su 

segundo momenta es reflexionar sobre tales cuestiones ala luz de la reve

lacion. En otras palabras, las preguntas que se hacen a la fe nacen, no de 

la propia fe, no de un interes por sistematizar y organizar las verdades de 

la fe ya aceptadas (teologfa deductiva), sino de la experiencia (inductiva). 

Esta experiencia puede ser muy diversa. En ese sentido, la teologfa 

inductiva se rami fica en una pluralidad enorme de teologfas. 
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Desde el punto de vista didictico, podemos distinguir dos grandes 

experiencias fundamentales que permiten una bifurcacion de la teologfa. 

La pregunta sobre el sentido de la experiencia existencial y la pregunta 

sobre el sentido de la praxis. Ambas parten de la busqueda de un sentido 

ala luz de la revelacion. La teologfa europe a quiere interpretar la revela

cion al interior de una experiencia existencial, mientras que la teologfa 

latinoamericana intenta entender a la luz de la misma revelacion las prac

ticas sociales e historicas de los cristianos. Al tratar de la historia de la 

teologia, retomaremos esta cuestion bajo el punto de vista de la evolucion 

de las teologfas. Aquf nos interesa de momenta percibir la diferencia de 

naturaleza de esas dos teologfas. 

COMBLIN, J., Histaria da teo]oBia catalica, Herder, Sao Paulo, 1969, pp. 163·180. 

La teologia ante las culturas 

"Despues de veinte anos de ensenanza en una facultad de teologfa espanola. me 
encuentro. desde hace cinco anos. en Bolivia. encargado del departamento de 
evangelizaci6n en un centro de promoci6n popular. en la ciudad de Oruro. en el 
altiplano. Las dificultades no residen en el cambio del nivel del mar a una altitud 
de 3.700 metros. ni en los cam bios en el nivel de vida. sino. sobre to do en el 

cambio cultural: 

- del mundo cultural occidental europeo a la cultura andina. precolombina. 

aymara; 
- del mundo secular a un mundo sumamente religioso; 
- del mundo de la "galaxia de Guttenberg" al mundo de la tradici6n oral; 

del mundo de la 16gica al mundo del simbolo·. 
del mundo de la prisa Ctime is money') al mundo de las relaciones humanas 

sin prisa; 
del mundo de la eficacia empresarial al mundo de la fiesta; 
del mundo del individualismo del neocapitalismo liberal al mundo del 
comunitarismo participado: 
del mundo urbano al mundo preurbano. suburbano. campesino. c6smico; 
del mundo de la Primera lIustraci6n al de la Segunda lIustraci6n [praxis. libe· 

raci6n ... ] ( ... ). 

No poseo la sabidurfa ancestral y popular acerca de la vida y la muerte. sobre la 
tierra y la salud. sobre el cuerpo y el amor. sobre el trabajo y la fiesta. sobre el 
misterio y el coraz6n. sobre las plantas y los animales ( ... ). 

Tal vez 10 unico que se pueda hacer en mdio de esta cultura diferente sea lIevario 
que se sabe y colaborar para que de los sectores populares vayan surgiendo cris· 
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tianos. Ifderes. te610gos que. a partir de su cultura propia. evangelicen a su pue
blo y puedan ir creando algo nuevo. diferente de 10 occidental y mas en conso
nancia con sus tradiciones. purificadas por la pobreza y la dependencia. S610 ellos 
mismos podran hacer esta sfntesis." (V. Codina. Parabolas de la mina y el lago. 
Teolog{a desde la noche oscura. Sfgueme. Salamanca. 1990. pp. 103-105). 

IV. Conclusion 

Este capitulo dej6 al lector al comienzo de la comprensi6n de la na

turaleza de la teologia. Para conocer de veras, en pro fundi dad, la verda

dera realidad de la teologia se requiere toda un~ vida. Cada estudio teo16-

gico descubre un rasgo de su rostro. Cuando uno se imagina que el 

pensamiento teol6gico se agota, es cuando surgen nuevos brotes verdes 

de esperanza. Respecto de la teologia puede decirse 10 que Guimaraes 

Rosa dice acerca del nacimiento de un nino: 

"Senora mia, 

un nino b.a nacido 

y b.a vuelto a comenzar el mundo . .. " 

En cada teologia que na'ce, en cada ano de estudio teol6gico que se 

emprende, en cada estudiante de teologia que comienza sus estudios, la 

teologia "vueive a comenzar". 

AI terminar su vida, eI te61ogo santo Tomas, mirando hacia atras, 

contemplando aqueIIa pila enorme de obras escritas y ante eI misterio 

insondable de Dios en eI que se habia sumergido en los ultimos anos de 

vida mistica, no duda en exclamar: "T odo 10 que he escrito me parece 

paja en comparaci6n con todo 10 que me fue reveIado."35 

Dios es el sujeto de la teologia 

"Segun su sentido propio. la teologfa nos lIeva a conocer a Dios como causa 
suprema. es decir. no s610 segun 10 que de el podemos conocer a partir de las 
criaturas ... sino tambien segun 10 que s610 el conoce de sf mismo y comunica a 
los demas mediante la revelaci6n" (Santo Tomas. Suma Teol6gica I q. I. a. 6). ( ... ) 

3S J. WeisheipJ, Thomas von Aquin, Graz, 1980, p. 294. 
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"Dios es el sujeto de esta ciencia. La revelaci6n que hay entre una ciencia y su 
sujeto es la misma que hay entre una facultad 0 habito y su objeto. EI objeto 
propio de una facultad 0 habito 10 constituye el aspecto bajo el cuallo considera 
toto tal facultad 0 habito. Asf. el hombre y la piedra son considerados por la vista 
bajo el aspecto del color. de ahf que el color sea el objeto propio de la vista. Todo 
10 que trata la doctrina sagrada 10 hace teniendo como punta de mira a Di?s. Bien 
porque se trata de Dios mismo. bien porque se trata de algo referido a EI como 
principio y como fin. De donde se sigue que Dios es verdaderamente el sujeto de 
esta ciencia. Esto mismo queda patente por los principios de esta ciencia. que son 
los artfculos de fe. y que proviene de Dios. EI sujeto de los principios es el mismo 
que de toda la ciencia. pues toda la ciencia virtualmente esta contenida en los 
principios. Es verdad que ha habido quienes. considerando 10 que se trata en esta 
ciencia y no el aspecto bajo el que se trata. Ie han asignado a la doctrina sagrada 
otro sujeto. Por ejemplo. los hechos y los signos. 0 la obra de la separaci6n. 0 el 
Cristo total. esto es. la cabeza y los miembros. Cierto que en esta ciencia se trata 
de todo esto. pero siempre en cuanto referido a Dios." (Santo Tomas. Suma 
Teol6gica I q. 1 a. 7c). 

DINAMICA I 

Despues de leer las siguientes definiciones de teologfa, trate de detectar: 

a) lQue elemento aparece como fundamental y comun a todas elias? 

b) lQue definicion Ie parece mas coincidente con su concepto de teologia y 

por que? 
c) lQue definiciones parecen menos clarificadoras y por que? 
1) La teologfa es la fe cristiana vivida en una reflexion hum ana (Schillebeeckx, 

1968,pp.102-103). 
2) La teologfa es una actividad de la fe, ciencia de la fe y fundon eclesial (Z. 

Alszeghy - M. Flick, 1976, pp. 15-40). 
3) Se hace teologia cuando se vive una existencia autenticamente cristiana, 

induso bajo el prisma intelectual, interprei:ando criticamente la realidad 
edesial, seglin las exigencias de la palabra de Dios, en el contexto 
epistemologico del propio ambiente cultural (Z. Alszeghy - M. Flick, 1976, 

p.261). 
4) La teologia es la actividad compleja del espiritu por la que el hombre, que 

cree, intenta penetrar mejor en el sentido de 10 que cree, para profundi
zarlo y comprenderlo mejor (Adnes, 1967, p. 9). 

5) La teologia es una ciencia por la que la razon del cristiano, recibiendo de la 
fe la certeza y la luz, se esfuerza por la reflexion en comprender 10 que cree, 
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es decir, los misterios revelados con sus consecuencias. Salvadas las distan

cias, se asemeja a la ciencia divina (Y. Congar, 1970, pp. 180-181). 

6) La teologfa hace que la fe, mediante un movimiento de inclinacion espiri

tual y de reflexion, busque un entendimiento de 10 que cree, sin que por 

eso deje de ser fe (A. Dariap, 1971, p.13). 

7) La teologfa trata de Dios, en tanto se abre al hombre en su palabra, y esta 

palabra es recibida en la fe (A. Darlap, 1969, p. 15). 

8) La teologfa es la ciencia de Dios a partir de la revelacion; es la ciencia del 

objeto de la Fe; la ciencia .de 10 que es revel ado por Dios y crefdo por el 

hombre (R. LatoureIle, 1976, p. 25). 

9) Las teologfas son un esfuerzo de traduccion para la razon (doctrina), para 

la practica (etica) y para la celebracion (Iiturgia) de esta experiencia 

fundante, a saber, un encuentro con Dios qile envuelve la totalidad de la 

existencia, eI sentimiento, eI corazon, la inteligencia, la voluntad (L. Boff, 

1993, p. 149). 

10) La teologfa no es sino la propia fe vivida por un espiritu que piensa, y este 

pensamiento no se detiene nunca; la teologfa es la fe cientffica e1aborada 

-':fides in statu scientiae" "Ia fe en estado de ciencia" (E. Schillebeeckx, 1968, 

pp. 374, 376). 

11) La teologfa es la bUsqueda de la inteligibilidad del dato revelado a la luz de 

la fe 0, mas simplemente, la ciencia de Dios en la revelacion (P. Hitz, 

1955, pp. 902s). 

12) La teologfa es una reflexion metodica, sistematica sobre la fe cristiana. 

13) La teologfa es un discurso coherente sobre la fe qistiana, una reflexion 

crftica sobre la experiencia cristiana de Dios, del hombre, del mundo, de 

sf mismo ; una reflexion sobre el contenido vivo de la fe y sobre la finalidad 

salvifica del hombre. 

14) Es un lenguaje coherente, cientifico, sobre eI lenguaje de la revelacion y de 

la Fe. Reflexion sobre la interpelacion de la palabra de Dios, acontecida de 

modo irreversible y absoluto en Jesucristo, y sobre la respuesta del hombre 

en la historia. 

15) Es reflexion organizada sobre la palabra de Dios, manifestada en Jesucristo 

para la salvacion del mundo. La ciencia de esa palabra de Dios. La re

flexion sistematizada de los cristianos sobre su fe en Jesucristo y su expe

riencia cristiana en un tiempo y cultura determinados. 

16) La teologfa no es una ciencia que describe a Dios, sino que se refiere a el 

(c. Mooney). 

17) La teologfa como historia es pensamiento del exodo en cuanto determina

do por eI adviento, y tambien pensamiento del adviento en cuanto media

do en las palabras y en los acontecimientos del exodo humano: pensa

miento reflexivo y crftico de la existencia creyente, marcada por eI misterio, 
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autoconciencia reflexiva de la fe de la comunidad cristiana, emergente de 

la revelacion, que se hace respuesta personal, en motivada decision de dis

ponerse al "seguimiento de Cristo" (B. Forte, 1990, p. 137). 

18) La teologfa es la expresion Iinglifstica de la autoconciencia crftica de la 

experiencia eclesial: es decir eI adviento (de Dios) con las palabras del 

exodo (caminar humano historico); es cargar eI camino del exodo con la 

trascendencia del adviento (B. Forte, 1990, p. 137). 

DINAMICA II: INVESTIGACION SOBRE EL CONCEPTO 
DE TEOLOGIA 

Primer paso: lectura del texto 

Santo Tomas: Suma teo168ica: I q. 1 aa. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10. 

Segundo paso: responder a las siguientes preguntas 

1) tPor que fue necesaria la doctrina revelada para nuestra salvacion? 

2) tPor que la revelacion se hizo necesaria para conocer las verdades sobre 

Dios que la razon no puede aicanzar? 

3) tCuales son las dificultades para que la teologfa sea ciencia? 

4) lCuales son los dos tipos de ciencia que existen? 

5) lQue tipo de ciencia es la teologia? 

6) lComo trata la teologia de Dios y de las criaturas? 

7) lPor que la teologfa es mas especulativa que practical 

8) lPor que razones las otras ciencias parecen mas dignas que la teologfa y 

por que razones la teologfa es mas digna? 

9) lPor que la teologfa es sabidurfa? 

10) lDe donde recibe la teologfa sus principios? 

11) lEn que se distingue la teologfa de las otras ciencias? 

12) lQue significa que todo en la teologfa se trata "sub ratione Dei" -con refe-

rencia aDios? 
13) lComo son consideradas por la teologfa las otras materias que no sean 

Dios? 
14) lEn que punto la teologfa no utiliza argumentos? 

15) lPara que utiliza la teologia sus argumentos? 

16) (Por que es conveniente que la Escritura utilice metaforas? 

17) lCuales son los sentidos de la Escritura yen que consisten? 
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"Como aiios a espa1das de BiBantes, gracias a ellos podemos ver 

mas 1ejos que ellos: al recorrer de nuevo e1 camino realizado por 

quienes nos precedieron en la historia de 1a fe J de su 

pensamiento rgJexivo, son posib1es motivos y seiia1es, capaces de 

impu1sar 1a vida hacia de1ame. Lejos de ser 1a casa de 1a 

nostalBia, 1a memoria, habitada por e1 presente y morando en 1f1 

con sus pravocaciones J tesoras, es el terreno de la prifeda, 

e1 camino deIjuturo" (B. Forte). 

Con el correr de los tiempos, la teologia cristiana experimento varios 
caminos y multiples expresiones. Su historia est} intimamente ligada a la 
historia de la Iglesia y de las sociedades. Por un lado, esforzandose en 
responder a algunas de sus necesidades, la teologia sufrio los condicio
namientos de la practica eclesial. Por otro lado, se comprometio espe
cialmente en la tarea de inculturar la Buena Nueva. Influyo decidida
mente en la Iglesia, contribuyendo a renovarla 0 a endurecerla. La 
teologia, reflexion critica y sistematica sobre la fe cristiana, vivida en la 
comunidad eclesial, no deja de ser tributaria del contexto en el que na
cia, asi como del modelo de Iglesia hegemonico del momento. En ello 
residen tanto su merito como su debilidad. 
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AI recorrer nipidamente las grandes etapas de la historia de la teolo

gia, importa tener en cuenta especialmente que configuracion predomi

nante asumio en cada periodo, sus protagonistas, sus principales 

interlocutores y las caracterfsticas generales. Los datos que aquf presen

tamosdebenin ser integrados en las "grandes matrices" (capitulo septi

ma) y enriquecidas con los datos sabre los metodos inductivo y deducti

vo. en la teologfa (capftulo segundo). Por tratarse de una sfntesis, se sirve 

de generalizaciones que no .permiten matizar las riquezas de las 

subdivisiones, ni mostrar particularidades seguramente significativas. 

I. La teologia originante "de las primer'as 
comunidades cristianas" 

La primera generacion cristiana, que comprende el siglo primero de 

nuestra era, realizo una verdadera teologfa. Trato de reflexionar sobre su 

fe, interpretando el acontecimiento fundante de la vida-muerte-resurrec

cion de Jesus, asf como la constitucion, e implementacion de la Iglesia. 

Los escritos que atestiguan este enorme esfuerzo de inteleccio» para res

ponder a las preguntas, quien es Jesus para nosotros y quienes somos 

nosotros a partir de Jesus, han sido agrupados en 10 que hoy llamamos el 

"Nuevo Testamento". 

1. La fuente de toda te%oia 

Segtin algunos autores, el Nuevo Testamento no es propiamente ha

blando un compendio de escritos teo1ogicos. Si 1a Sagrada Escritura es 1a 

fuente de la teologia, lcomo puede ser el Nuevo Testamento, parte inte

grante de la Biblia y caracterizadora de su identidad cristiana, tambien 

teologia? Serfa extrano que fuese ella el manantial de sf misma. El error 

de esta pregunta radica en el anacronismo de aplicar rfgidamente a la 

reflexion de fe realizada por la comunidad primitiva el concepto de teo

logfa desarrollado en el transcurso de dos inilenios. El Nuevo Testamen

to es teologia fontal, paradigmatica y estimuladora de toda futura teolo

gia, al mismo tiempo que su base irrenunciable. Simultaneamente es 

"teologia del principio." (K. Rahner) y el principio de la teologia. 
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"En el Nuevo Testamento existeuna teol08fa suscitada por el mismo revelarse 

divino y caracterizada por las diversas situaciones de vida en1as que el mensajejue 

acogido y transmitido, una historia de laverdad.revelada ori8inaria . .. El Evan

gelio ori8inario yjontal, cumplimiento de las proinesas divinas y promesa inquie

tante de un nuevo y posterior cumpliniiento, entra en esta hist(}ria real para 

expresarse en palabras de los hombres] hacerse asf accesible a cada uno (. .. ) 

Todo el proceso jormativo JeJas teologfas neotestamentarias se podrfa resumir en 

el esjuerzo por pasar de la teol08fa de la Palabra a las palabras quefielmente la 

transmiten, con elfin de que de estas palabras se pueda pasar siempre de nuevo, 

bajo la accion del espfritu, a la experiencia vivificadora del encuentro con la 

Palabra del adviento divino". I 

La teologia de las primeras comunidades cristianas toca, por primera 

vez y de manera incomparable, a la fuente de don de surge la misma fe: el 

encuentro de hombres y mujeres con Jesucristo vivo y resucitado. Pala

bra de fe convoca a la fe. La comunidad tiene la conciencia de que en 

Jesus la revelacion de Dios alcanzo su cumbre. El Hijo, Palabra encarna

da de Dios, esta en el centro tanto del proceso de reinterpretacion de las 

Escrituras y de las tradiciones judfas como en la adhesion de los que 

proceden de entre los gentiles. Esa experiencia fontal fue reflexionada y 
transformada en anuncio. 

.. Aqui tienen 10 que era desde el principio. 10 que hemos oido. 10 que hemos visto 
con nuestros ojos y palpado con nuestras manos -me refiero a la Palabra que es 
vida. 

Porque la vida se dio a conocer. hemos visto la Vida eterna. hablamos de ella y se 
la anunciamos. aquella que estaba con el Padre y se nos dio a conocer-. 

Lo que hemos visto y oido se 10 anunciamos tam bien a ustedes para que esten en 
comunion con nosotros. pues nosotros estamos en comuni6n con el Padre y con 
su Hijo. Jesucristo. 

y les escribimos esto para que sea mayor nuestra alegria" (IJn 1.1-4). 

B. FORTE, La teo]ogla como campanIa. memoria y pr'!focfa, Sfgueme, Salamanca, 1990, 

p.82. 
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2. Caracteristicas de /a "te%eia orieinante" 

El sujeto de la teologfa (evangelista 0 autor de epistolas), protagonista 
de la reflexion de fe, se dirige a una comunidad cristiana concreta 0 a un 

grupo de comunidades. Como anuncio, los escrito del Nuevo Testamen

to tambh~n se destinan a los que estin fuera de la comunidad, una vez 

dispuestos a adherirse al grupo de seguidores de Jesus. Lejos de ser re

flexion academica y especulativa, expresan los resultados de la experien

cia cristiana fundante, pretenden suscitar y alimentar la Fe. 

Conocemos los diferentes estilos de esta reflexion: teologia narrativa 

de los evangelios y Hechos, literatura epist9laria y apocalfptica. En su 

nucleo se conjugan hecho e interpretacion, comprension y anuncio, bajo 

un notorio influjo del judaismo. Lentamente, la comunidad de fe se des

pega de la religion de Israel, pero esta permanece como punto de refe

rencia basica, incluso para los grupos procedentes del mundo pagano. 

Sinb~ticamente, la teologfa fontal del Nuevo Testamento puede ca
racterizarse de la manera siguiente: 

2 

-pneumatica, embebida por el Espiritu que suscita la continuidad de 

los seguidores de Jesus; 

-eclesial, nacida en el seno vivo de una comunidad en camino y 
referida a ella; 

-misionera, destinada a transmitir y recrear la fe cristiana; 

-vivencial, llena de sentimientos, connotaciones afectivas y fuerza 

convocatoria, procedente de la experiencia del seguimiento del 

Resucitado; 

-contextualizada en la historia de la comunidad en la que fue elabo

rada. No refleja un deseo explfcito de hacer reflexion unica y uni

versal, valida igualmente para todos. Como "anamnesis de la Pa

labra", hace presente el dato revel ado en divers as situaciones. Crea 

unidad en forma de solidaridad entre los diferentes;2 

-abierta alJuturo, estimulando de este modo interpretaciones enri

quecedoras, nuevas relecturas situadas. 

Cf. E. Kiisemann, "Diversidad y unidad en el Nuevo Testamento" en: Concilium 191 
(1984) 98. 
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La comunidad cristiana originante 
y la lectura del Antigua Testamento 

"Los autores del Nuevo Testamento tenian una gran libertad respecto del Anti
guo. que se convirtio en su libro. en su palabra. Parecian no estar tan preocupa
dos por descubrir el sentido historico literal del texto antiguo. sino en como po
dian ellos expresar la fe nueva en Jesucristo. Los primeros cristianos se servian del 
Antiguo Testamento para interpretar y expresar su propia conviccion y concep
cion de la vida cristiana. Los textos antiguos recibian de este modo sentidos nue
vos que de ninguna manera cabian dentro del sentido historico literal. EI Nuevo 
Testamento parece un muro de piedras. en el que cada pieza tiene su lugar no 
segun la estructura de la piedra en si. sino segun la creatividad artistica del arte
sano. Por otro lado. el Antiguo Testamento influia en las decisiones anteriormen
te tomadas en el foro de la conciencia cristiana. ante Dios y ante la realidad. Se 
trata de una actitud aparentemente contradictoria: sumision a la Biblia y libertad 
que desorienta. EI autor de esta novedad es el Espiritu del Senor. que confiere esa 
libertad interior. 

EI marco de referencia del cristiano. alleer el Antiguo Testamento. ya no es solo el 
libro antiguo en si. sino sobre to do la vida nueva en Cristo. que ilumina ellibro 
antiguo. Quien se convierte a Cristo percibe la intencionalidad de los hechos y de 
la historia. de la vida y de la letra. La comunidad de fe ofrecia la garantia de la 
exactitud de la interpretacion. Alii 10 antiguo y 10 nuevo estaban unidos en la 
unidad de la memoria de la conciencia del pueblo de Dios." (c. Mesters. Por tras 
das palavras. pp. 136-138. 141 s. ISSs). 

FORTE, B., La teoloBia como campania, memoria y prrjecfa, Sfgueme, Salamanca, 1990, pp. 

80-91. 

KASEMANN, E., "Diversidad y unidad en el Nuevo Testamento", en: Concilium 191 

(1984) 97-108. 

MESTERS, c., Par tras das palavras, Vozes, Petr6polis, 1980, pp. 134-154. 

II. La teologia simb6lica de la patristica 

La teologfa patrfstica abarca el periodo de seis siglos, desde la genera

cion inmediatamente pOiterior a los apostoles hasta la de los que prepa

raron la teologfa medieval. 

HIO 
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1. Contexto J desajios 

Al principio, el cristianismo tuvo que enfrentarse con el inmenso 

desaffo de exponer en la cultura helenica su Buena Noticia. Necesito 

tambien justificarse ante aquellos que, utilizando la filosoffa griega, con

sideraban el cristianismo y la fe cristiana como algo secundario 0 de poco 

valor. Despues del periodo intermitente de las persecuciones politicas, es 

reconocido por el Imperio Romano y crece enormemente. Desarrolla de 

este modo un proceso de iniciacion (catequesis), que postula reflexion 

con cierto grado de sistematicidad. "Despues de la paz constantiniana, la 

Iglesia corre dos grandes peligros: helenizar su doctrina, realizando una 

union demasiado facil entre la fe y el pensamiento helenico, y secularizar

se, entrando en las estructuras del imperio por el camino de las honras, 

de los privilegios, del frecuente apoyo de los poderes publicos.,,3 Los 

padres responden a este desaffo manteniendo el fermento evangelico en 

los aspectos existencial, praxico e intelectivo. 

La nostalgia griega del Uno, como fundamento y sentido de la in

quietante fiesta de 10 multiple, se traduda, en el plano de la mentalidad, 

en la fascinacion ejercida por el modelo de la gnosis sapiencial. Habfa 

una sed de unidad y totalidad, reflexionada tambien con la expansion del 

Imperio Romano. La reflexion de la fe trae consigo esta caracterfstica, 

pues anunciaba que en Cristo se encuentra recapitulado todo, 10 que de 

verdadero, bueno y bello se encuentra en el universo. Orienta el pensar 

teologico a esta pregunta: "l Como puede existir verdadera sabidurfa fue

ra del Cristo total, y, si existiera, como se podrfa conciliar con Ia plenitud 

cristiana?" La cultura helenica penetra en el pensamiento de la fe con sus 

val ores e instrumentos, planteando la cuestion de la relacion mas general 

entre 10 humano y 10 divino en la vida cristiana. 

A medida que se incultura, adoptando expresiones de fe y utilizando 

categorfas de los esquemas mentales de sus interlocutores, la reflexion de 

fe se enfrenta a imprecisiones y dudas. Surgen grupos radicales que tien

den a diluir la identidad cristiana, como los donatistas, los docetas, los 

gnosticos, etc. El enfrentamiento con las herejfas estimuia y hace que Ia 

3 Y. Congar, Lafty la teologla, Herder, Barcelona, 1981,3" ed, p. 285. 

1 '" 

BREVE HISTORIA DE LA TEOLOGiA 

teologfa avance, porque Ie exige precision de terminos y fidelidad creativa 

a la Escritura. La multiplicidad de concilios ecumenicos (Nicea, Efeso, 

Calcedonia, Constantinopla) y regionales (Elvira, Orange) atestigua el 

vigor y el clima apasionante de la teologfa patrfstica, en relacion con la 

vida de la Iglesia. 

2. Caracteristicas de la teoloaia patristica 

En gran parte de la reflexion patrfstica subyace la matriz de la gnosis 

sapiencial. Ideal propagado en toda la antigiiedad y expresado en grupos 

muy diversos, la gnosis,4 conocimiento superior, no consiste en puro 

conocimiento conceptual, sino en una postura complexiva, en la que 

interviene el afecto, la voluntad, el concepto, el raciocinio, la intuicion y 

actitudes de vida. "Se trata de un saber-posicion, de un saber-actitud 

religioso superior 0 totalizante que da al ser humano la percepcion co

rrecta, el juzgar y el regularse en todas las cosas y con ello Ie concede la 

perfeccion y la beatitud, en cuanto aquf es posible."s Ante todo, la gnosis 

se ocupa de la cuestion humana global y concreta de la felicidad del ser 

humano, de su perfeccion total y unitaria (salvacion), a partir de sus 

condiciones existenciales. Aunque tenga como componente esencial el 

aspecto conceptual, inquisitivo y argumentativo, la gnosis valora de ma

nera especial el aspecto intuitivo, experimental, vital y "mfstico". 

La gnosis sapiencial cristiana conjuga tres estratos: el cultural, comun 

a los pueblos de la antigiiedad, el hebreo y el especfticamente centrado 

en la persona de Jesucristo. Presenta como objeto espedfico el misterio 

4 

5 

Se entiende por gnosis una forma peculiar de conocimiento, patrimonio de un gru

po de elegidos, que tiene por objeto los misterios divinos. De esta forma, la gnosis 

aparece en diversas corrientes filosoficas y religiosas. Se distinglle claramente del 

gnosticismo, movimiento religioso mllcho mas radical, surgido en el siglo primero. 

Seglin el gnosticismo, el conocimiento (0 gnosis), dado a conocer par un revelador

salvador y garantizado por tradicion esoterica, es capaz, por si mismo, de salvar a 

quien 10 po see (G. Filoramo, "Gnusis, Gnosticismu" en: A. Di Beradino, Diccionario 

Patnstico, Salamanca, Sigueme, 1991, pp. 9525). 

C. Vagaggini, "Teologfa", en: Nuevu dicciunariu de teulu81a, Cristiandad, Madrid, 1982 

p.1689. 
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cristiano, comprendiendo implicaciones y consecuencias a todos los ni

veles: hermeneutico, historico, ontologico, humano y cosmologico, eti

co, mfstico, operativo, individual y social, actual y escatologico. 6 

El principio patristico, "creer para entender, entender para creer,,7, 

ilumina este momenta teologico. No acepta separar inteligencia y fe, re
flexion y caridad vivida, conocimiento profano del mundo y conocimien

to esperanzado a la luz de la revelacion. Comprender y creer se condicio

nan mutuamente. Los Padres yen la teologfa como "anagogia", subida 

hacia el misterio divino. 

"A partir de la naturaleza, a partir de la historia 0 de la Escritura 0 de 

la liturgia, de 10 que sea, la razon tendfa, en el ~ismo impulso, hacia la 

inteligencia espiritual, siempre a la luz del Verbo y bajo la mocion del 

Espfritu ( ... ) La inteligencia es asumida plenamente en el dinamismo de 

la fe, como inteligencia creyente, para la cual Dios no es solamente obje

to de conocimiento, sino Fuente y termino del amor, que abarca toda la 

vida ( ... ). Se trata de teologfa espiritual y ascendente, alimentada por la 

experiencia intensa del misterio prodamado, celebrado y vivido, ejerci

tada en la lectura del texto sagrado y de las realidades mundanas en pers
pectivas unitarias y totalizantes.,,8 

Los protagonistas de la teologfa patristica, obispos, sacerdotes y lai

cos, elaboran una reflexion de fe de cu~o predominantemente pastoral. 

Gran parte de10s "Padres" son pastores en constante y fecundo contacto 

con la experiencia liturgica y espiritual de la comunidad edesial. El ma

terial hoy di~ponible procede de divers as Fuentes: homilfas, textos 

lirurgicos, comentarios sobre textos de la Escritura, textos de catequesis, 

obras de canicter polemico, etc. Aunque la mayorfa de los escritos va 

dirigida a la comunidad cristiana, algunos se dirigen a la "intelectualidad" 

de la epoca. A prlncipios del siglo III, se formaron "escuelas teologicas". 

Las mas conocidas fueron las de Antioqufa y Alejandria, rivales entre sf. 

Mientras la primera tendfa a la exegesis literal de la Escritura, en la se

gunda predominaba el sentido espiritual. 

6 Idem, Ibidem, p. 1693. 

7 "Inte/liBe ut credas, crede ut intel/iBas" ("entiende para que creas, cree para que entien

das"), Agustin, en: Sermon, 43, 7, 9: PI 38,258. 
8 B. Forte, op. cit., pp. 98, 100, 101. 

112 

BREVE HISTORIA DE LA TEOLOGiA 

La reflexion de fe de los Padres es notablemente bfblica, lirurgica, 

critico-edesial, inculturada y plural. 

a. Bibbea 

Considerar la Escritura como palabra de Dios escrita, con poder para 

cambiar la vida de sus receptores, es el primer y fundamental presupues

to de la lectura teologica patrfstica. El origen divino determina su conte

nido y fundamenta autoritativamente su importancia. El conjunto de es

critos vetero y neotestamentarios, recibido y transmitido por varios 

grupos eclesiales, constituye hacia finales del siglo II el mas estimado 

tesoro de la Iglesia, su corazon y su alma. La Biblia (0 parte de ella), 

verdadera matriz para la elaboracion del lenguaje eclesial, circulaba en 

todas las circunstancias de la vida de la comunidad. 

Dada la influencia de la cultura helenfstica, especialmente por medio 

de tendencias neoplatonicas, de la gnosis y de la perspectiva anagogica9 

que orientan su lectura, predomina en la patristica la interpretacion sim

bolica de la Escritura. "La percepcion de las inclusiones redprocas de la 

realidad, el descubrimiento en todo dato de signo y de llamada, invita, 

estimula y espera." 10 El simbolismo, con tal grado de desarrollo, se con

vierte muchas veces en hermeneutica aleg6rica. La interpretacion alegori

ca de las imagenes del texto blblico extiende mucho el campo significati

vo plasmado originalmente en el texto. Asf, Orfgenes, por ejemplo, se 

sirve del relato veterotestamentario de la cafda de Jerico para hacer una 

catequesis sobre la Iglesia. En el texto bfblico, se relata que Raab y su 

familia, colocando un pano rojo en la ventana, fueron protegidos de la 

destruccion (Jue 2,17-19; 6,24s). La interpretacion alegorica patristica 

ve en el pano rojo la imagen de la redencion realizada por Cristo, y, en la 

9 Original mente, el termino anagogia, proveniente del griego "an-aBo" (conducir ha

cia arriba), significa la elevaci6n del espfritu a las realidades celestiales, escatol6gicas. 

Los Padres de la Iglesia denominan anag6gico "eI sentido espiritual 0 mfstico de las 

Escrituras (en contraposici6n alliteral), en cuanto que eleva el animo a las cosas 

sublimes" (G. Canobbio, "Anagogia", en: Pequeno diccionario de teoloBfa, Sfgueme, 

Salamanca, 1992, p. 21) 
10 B. Forte, op. cit., p. 100. 
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familia de Raab, a la Iglesia. 11 Vease enseguida como Agustfn, en su co

nocido comentario a la Primera Epfstola de San Juan, utiliza con abun

dan cia imagenes de manera alegorica. 

"EI rio de las cosas temporales arrastra, pero junto al rio se levanta un arbol 
-Nuestro Senor Jesucristo. EI tomo.nuestra carne, murio, resucito, subio al cie-
10. Quiso en cierto modo ser plantado al lade del rio de las cosas temporales. 
iEstas siendo arrastrad07 Asegurate en Cristo. Por causa tUya, se hizo temporal. 
para que te hicieras eterno ( ... ). 

EI Senor derramo su sangre por nosotros, nos redimi6, cambio nuestro destino en 
esperanza. Llevamos aun la mortalidad en nuestra carne, pero esperamos con 
confianza la inmortalidad futura. Nos sentimos aun sacudidos por el mar, pero ya 
lanzamos en la tierra el ancla de la esperanza" (II, 10). 

"iQue es crecer7 Es progresar, iYque es dejar de crecer? Es retroceder. Todo el que 
sabe que ha nacido debe haber escuchado decir que fue nino, bebe. Como tal, 
pues, pon avidamente la boca en el sene de tu madre, si quieres crecer rapida
mente. La Iglesia es la madre, cuyos 6enos son los dos testamentos de las Sagra
das Escrituras. Alii es donde debes mamar la leche de todos los misterios realiza
dos en el tiempo para nuestra salvacion. Alii encontraras el alimento y la fuerza 
necesarios hasta IIegar al alimento solido ( ... ) Nuestra leche es el Cristo humilde, 
nuestro alimento solido es el mismo Cristo igual al Padre. EI te alimenta con la 
leche para que te sacies despues con el pan" (III, I). 

"Cuando la caridad comienza a habitar el corazon, expulsa el temor que Ie prepa
ro ellugar. Cuanto mas crece la caridad, mas.disminuye el temor. Y cuanto mas se 
interioriza la caridad, mas se expulsa el temor. A mayor caridad, menor temor; a 
menor caridad, mayor temor. Pero si no existiera temor alguno, la caridad no 
conseguiria entrar. Lo mismo ocurre con la aguja. Introduce el hilo cuando trata
mos de coser algo. Primero entra la aguja, pero es necesario que salga, para que 
detras de ella siga el hilo. Del mismo modo, el temor ocupa en primer lugar el 
alma, pero no permanece alii, porque no entro sino para introducir la caridad." 
(IX, 4). (San Agustin, Comentario a la Primera Eplstola de sanjuan). 

b. Liturgiea 

El termino "teologfa", sobre todo en los Padres griegos, articula el 

discurso sabre Dios, la reflexion sobre el dato de la revelacion, con el ha-

11 Cf. Orfgenes, Librum Jesu Nave, hom. III, n. 5, PG XII 841s. 
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blar a Dias, especialmente en las manifestaciones cultuales. "La liturgia 

cristiana es esencial y existencialmente teologfa, porque es siempre pala

bra de Dios conocida en la realidad que ahara se ad qui ere en el rito 

simbolico. Eso explica suficientemente por que en la epoca patrfstica la 

liturgia era pensada y vivida COJTIO momenta particularmente feliz de ver

dadera y autentica teologfa. ,,12 El rito , teologfa en accion, refigura y re

presenta simbolicamente la palabra de Dios. En Oriente, se considera la 

liturgia como "primera teologfa". 

La teologfa de los Padres nacio y llego hasta nosotros como explica

cion del contenido de la fe expresado y vivido en la liturgia. La liturgia se 

presenta ya como expresion completa de la fe, cuando la reflexion teolo

gica comienza a desarrollarse. De esta forma, la tradicion liturgica se con

vierte en la primera y mas universal evaluacion de la ortodoxia de la fe. I
) 

Por 10 tanto, en la patrfstica hay una doble vinculacion entre teologfa 

y liturgia. En la celebracion liturgic a nace la homilfa, y de la homilfa la 

exegesis de los textos bfblicos. La liturgia, como "locus thealogicus" es teo

logfa primera, discurso dirigido a Dios, que alimenta, expresa y se hace 

norma de la fe y de su comprension. La teologfa, a su vez, desemboca en 

la expresion de alabanza y adhesion aDios, especial mente en la liturgia. 

e. Cristiea J eclesial 

En su vision teologica, los Padres contemplan el cosmos, en su tota

lidad, centrado en Jesucristo. Los seres humanos fueron creados y re

creados a imagen del Verbo Encarnado. Con Cristo, forman la Iglesia, 

realidad misterica. La persona de Jesucristo, en su relaci6n viva con la 

Iglesia, constituye la clave privilegiada de lectura de los datos de la fe. 

En el periodo patrfstico, serfa extrano pensar en la reflexion de fe a 

partir de la Escritura como un estudio cientffico, limitado a un grupo de 

peritos. Gran parte de su producci6n teologica emerge de la vida de la 

comunidad y se destina a ella, como 10 atestigua el inmenso patrimonio 

12 S. Marsili, "Teologfa liturgica", en: Nuevo diccionario de liturBia, Paulinas, Madrid, 

1987, pp. 1953. 

13 Idem, Ibidem, p. 1178. 
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de homilfas, cartas y otros ensayos. Orientada hacia la Iglesia, la reflexion 

tiene una enorme incidencia publica e impregna la trama social. 

S610 se alcanza el sentido de la Escritura mediante la interpretacion 

en la Iglesia y por ella. La lucha por la definici6n del canon de las Escri

turas tiene sentido en la perspectiva de la identidad cristiana. La comuni

dad eclesial se reconoce a sf misma en estos libros y se siente responsable 

de su conservacion y correcta transmision, pues en ellos reside el ele

mento nuclear de la fe que la mueve. 14 La Sagrada Escritura tiene senti do, 

en tem1.inos cristianos, porque pertenece a la comunidad eclesial y la 

constituye. 

d. Creativa, inculturada J plural 

La patrfstica marca la ingente tarea de la inculturacion de la fe cristia

na en el helenismo. La Iglesia vive un periodo de creatividad y expansion. 

Se abre espacio en un mundo altamente civilizado y dotado de gran cul

tura intelectual. Numericamente minoritaria, ejerce poder de comuni

cacion y atraccion. "EI dialogo con las mas ricas culturas, totalmente 

ajenas en sus orfgenes al cristianismo, obliga a la Iglesia a enfrentar dia

riamente cuestionamientos que poseen el realismo de todo aquello que 

esta enraizado en una gran tradicion cultural." 1 5 

La apropiaci6n de categorfas y esquemas fiIosoficos, especialmente 

neoplatonicos y estoicos, esta dirigida por la matriz de la gnosis sapiencial 

y por la primada de la experiencia de la Fe. Muchas veces se reduce a 

marcos generales de pensamiento, 16 a marcos de representacion, de tra

duccion 0 de expresion. Presenta de este modo poca novedad en el con

tenido conceptual. En la patrfstica oriental, la cristianizaci6n del helenis

mo, utilizando la tradicion neoplat6nica en un sentido ortodoxo, fue obra 

14 "La Biblia no se encontraba tanto en la Iglesia primitiva, sino sobre todo permitia a 

la Iglesia existir y hacer conciencia de su verdadera naturaleza ( ... ) La Biblia jamas 

existi6 fuera de la Iglesia" (c. Kannengiesser, "La lectura de la Biblia en la primitiva 

Iglesia. La exegesis pratistica y sus presupuestos", en: Concilium 233 (1991) p. 60. 

15 J. L. Segundo, El d08ma que libera, Sal Terrae, Santander, 1989, p. 231. 

16 Para 10 que sigue, cf. Y. Congar, up. cit., pp. 283, 387, 391 
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de los grandes capadocios. No se sabe si debido al platonismo 0 al espfri

tu monastico, tienden a concebir el progreso espiritual como perdida de 

10 humano y de 10 sensible en Dios. Los Padres griegos estan de acuerdo 

en mostrar los Ifmites de nuestro conocimiento de Dios (teologfa 

apofatica). En la patrfstica occidental latina, impresionan la coherencia y 

la unidad que Agustin establece entre la interpretaci6n de la Escritura, la 

sfntesis cristiana y las grandes categorfas neoplat6nicas. 

La atrevida actitud de los padres de releer y profundizar los datos de 

la fe cristiana, formulados originalmente con categorfas hebreas, en la 

pauta de la cultura helenista, lejos de constituir una desviaci6n de la iden

tidad cristiana, caracteriza la exitosa experiencia de inculturaci6n de la 

teologfa y del mismo cristianismo. Como busca responder a las cuestio

nes de la comunidad eclesial inserta en distintos contextos, la teologia 

patrfstica se caracteriza ademas por un relevante pluralismo, ilustrado 

por las diferencias entre los Padres griegos y latinos y las escuelas 

teol6gicas. 

La necesidad de dar respuestas nuevas e inusitadas a la fe cristiana, 

utilizando categorfas fiIos6ficas e instrumentos sobre los que no se tiene 

pleno dominio, hace al discurso teologico susceptible de error. Se crea 

un rico proceso pedagogico de intentos, correcciones y aciertos en la 

elaboraci6n de los datos de la Fe. Las controversias teol6gicas convierten 

la era patristica en la epoca tal vez mas interesante de toda la historia de 

la Iglesia. En ella nacen y se desarrollan vivamente problemas que, de 

forma explfcita 0 tacita, perduran hasta nuestros dfas. 17 

Las distintas caracterfsticas confluyen hacia la unidad, al comenzar la 

propia vivencia de los autores patrfsticos. No raras veces se concentran en 

la misma persona las diferentes funciones de obispo, evangelizador, misti

co y te610go. Partiendo de la Biblia, los padres realizan la tarea integradora 

de alimentar la mfstica, realizar la predicacion y desarrollar la compren

sion de la revelaci6n. La Figura de Jesucristo unifica los diversos aspectos 

de la reflexion teologica, nacida en el interior de la Iglesia inculturada y 

destin ada a fortalecer su presencia y su actuaci6n en la sociedad. 

17 Cf. A. Olivar, "Patristica" en: C. F10ristan - J. Tamayo (eds.), Conceptosjundamentales 

del cristianismo, Trotta, Madrid, 1993, p. 962. 
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KANNENGIESSER, c., "La lectura de la Biblia en la Iglesia primitiva. La exegesis 
patrfstica y sus presupuestos", en: Conci1ium 233 (1991) .55-64. 

PELLEGRINO, M., "Liturgia y Iiteratura patrfstica", en: Diccionario patrfstico II, Sfgueme, 

Salamanca, 1992, pp. 1280-1282. 

~EGUNDO, J. L., E1 Doama que libera. Fe, revelaci6n maaisterio doamatico, Sal Terrae, 

Santander, pp. 215-243. 

IAGAGGINI, C., "Teologia (EI modelo gn6stico-sapiencial de la tradici6n bfblica

patristica)", en: Nuevo diccionario de teoloafa, vol. II, Cristiandad, Madrid, 1982, pp. 
1699-1713. 

:. Fases predominantes 

La teologia patrlstica vivio fases distintas, que podrfan caracterizarse 

Irevemente en el siguiente cuatro esquematico: 

SIGLO TENDENCIA NOMBRES 
HEGEMONICNFASE PRINCIPALES 

I-II Padres apostolicos Clemente, Ignacio, 
Policarpo, Didache. 

II Apologistas Justino, Taciano, Teofilo, 
, 

Carta a Diogneto. 

II-II Reflexion sistematica Tertuliano,Origenes, 
Ireneo, Hipolito. 

Alejandrfa: Atanasio, Cirilo 
Capadocia: Basilio, Gregorio 

Nscianceno, Gregorio de Nissa_ 
III-IV Escuelas teologicas Antioqufa: Teodoro, 

Cirilo de Jerusalen, Juan 
Crisostomo. 

Agustino, Jeronimo, 
IV-V Fase de esplendor Ambrosio, Leon Magno, 

Efren. 

Gregorio Magno, Isidoro 
VI-VII Final de Sevilla, Boecio, Juan 

Damasceno. 
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4. Evaluacion CTitica 

La patristica tiene un valor inmenso para la teologia actual, tanto por 

los contenidos que elaboro, como por la forma misma de comprender la 

reflexion sobre la fe al servicio de la Iglesia en el mundo. 

La exegesis patrfstica marco inmensamente el imaginario cristiano y 

su formulacion. Cualesquiera que sean los dogmas cristologicos y 

trinitarios, las practicas sacramentales y muchas actitudes y creencias re

ferentes a la vida, la muerte y despues de la muerte, fueron moldeados 
por ella 0 descansan en sus cimientos. El estudio de las fuentes patristicas 

esta en la raiz del movimiento de renovacion y revitalizacion de la Iglesia 

de este siglo. Influy6 enormemente en varios textos de los documentos 

conciliares del Vaticano II, pues proporciono y proporciona criterios para 

la restauraci6n del edificio teologico y espiritual de la fe cristiana. 

Hoy, cuando la inculturaci6n aparece como un tema candente y de

cisivo, el ejemplo de la patrfstica es iluminador. Las escuelas teologicas 

atestiguan un sana pluralismo, que contribuy6 a la profundizacion de la 

verdad revelada. La teologia simb6lica, generada en la patrlstica, inspira 

la superaci6n de cierta "frialdad" pretendida por cierto objetivismo cien

tffico que hasta hace cierto tiempo dominaba la teologia. La liturgia, cuna 

de la teologia patristica, modela la relaci6n original y fecunda entre pen

sar y celebrar la fe, abrirse gratuitamente al misterio inefable y atreverse a 

hablar sobre d. 

La patrfstica presenta algunos lfmites. Debido a su identificaci6n con 

el orden, presta menor atenci6n al concreto historico y al valor profetico 

del pensamiento de la Fe. Debido al compromiso creciente con el poder 

imperial, el fuerte sentido de las cosas futuras y nuevas tiende a diluirse. 

Se da una progresiva "desescatologizaci6n" y "deshistorizaci6n" de la 

teologia. 

En el ambito de la elaboraci6n ontologico-metafisica del dato revela

do, los padres se muestran eclecticos, sin conseguir una filosofia homo

genea que se armonice tambien con la l6gica del pensamiento cristiano. 

Es deficiente el instrumental filos6fico utilizado en la construcci6n de la 

gnosis sapiencial. Ademas, no siempre es posible superar los lfmites de la 
filosofia griega, como el dualismo neoplatonico 0 el rigorismo etico de 

otras corrientes. El texto de Clemente de Alejandrfa, que mencionamos a 
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continuacion, asume exageradamente el valor de la ataraxia (ausencia de 

inquietud, tranquilidad de animo 0 imperturbabilidad) comun a los 

epicureos, estoicos y escepticos. 

La apatia de la gnosis cristiana 

"Pertenece a la naturaleza del gnostico no obedecer mas que a los impulsos nece
sarios para el sustento corporal, tales como el hambre, la sed y otros del mismo 
tipo. Sin embargo. seria ridiculo afirmar que el cuerpo del Senor, en cuanto tal. 
necesitase servicios para su sustento. Pues EI no se alimentaba a causa de su 
cuerpo, que se conservaba gracias a una fuerza sagrada, sino con el unico fin de 
evitar que sus familiares se formaran una idea erronea sobre EI. como de hecho, 
mas tarde, algunos pensaron que su revelacion no fue mas que una apariencia. 
Pero no estaba sujeto a ninguna pasion, y era inaccesible a cualquier movimiento 
pasional de placer 0 de dolor. 

Aunque los impulsos de rabia, celo, alegria y jovialidad sean considerados buenos 
en la medida en que vayan acompafiados de la razon, sin embargo, no se les 
puede admitir en el hombre perfecto. Pues no bene motivo para tener rabia, tam
poco para exponerse a peligros, porque nada de 10 que en la vida se Ie presenta Ie 
parece peligroso y porque, independientemente de la rabia, nada consigue sepa
rarlo del amor de Dios. Tampoco necesita la alegria, pues nunca cede ala tristeza, 
convencido de que todo Ie redundara en bien; tampoco se irrita, porque nada 
provoca la ira a quien no cesa de amar aDios y de entregarse completa yexclusi
vamente a EI. Por la misma razon, no alimenta odio contra ninguna criatura de 
Dios. Lees extrano tambien todo celo apasionado, pues de nada carece para con
formarse al bien y a 10 bello; y con razon no ama a persona alguna con este amor 
comun; al contrario, ama al Creadar par media de las creaturas." (Clemente de 
Alejandria, Stromata, 6,9; 7 [, [s). 

CONGAR, Y., La fe.Y la teologia, Herder, Barcelona, 1981, 3a ed., pp. 276-295. 

FORTE, B., La teologia como campania, memoria'y prcjecfa, Sfgueme, Salamanca, 1990, pp. 
93-102. 

OLIVAR, A., "Patrfstica", en: FLORISTAN, C. - TAMAYO, J.]., (eds.), ConceptosJunda

mentales del cristianismo, Trotta, Madrid, 1993, pp. 956-971. 

III. Teologia escolastica medieval 

La teologia escolastica medieval se desarrollo a 10 largo de ocho si

glos, y mantuvo su presencia incluso en la edad moderna. Se pueden 
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identificar tres grandes fases: la de transicion y gestaci6n de la dialectica, 

la gran escolastica y la escolastica tardla. Aunque la teologla medieval, 

siguiendo a AgustIn, se mueva inicialmente en el horizonte fllosofico 

neoplatonico, cede lugar a Aristoteles, elaborando una nueva slntesis. Las 

"tres entradas" de Aristoteles en la teologla funcionan como parteaguas. 

En el siglo VI, se hace presente como maestro de la gramatica, influyendo 

en las reglas del discurso, gracias a la traduccion de sus obras logicas 

realizadas por Boecio. En los siglos XI Y XII, can la dialectica y el metoda 

del "sic et non" (Sl y no), condiciona el raciocinio. Par fin, entra en la 

teologfa en el siglo XIII por medio de la metaffsica, con sus categorfas 

globalizantes para comprender el ser humano y el mundo. 

1. Etapas de la escolcistica 

a. La Bestacion 

La fase de gestacion comprende los siglos del VII al X. La Iglesia y la 

sociedad de Occidente viven inmersas en un cierto estancamiento. La 

cultura grecorromana sucumbe ante las invasiones barbaras en Occiden

te y la ascensi6n del islamismo en Oriente. 

En el ambiente rural feudal, estatico y conservador, la teologla se 

transmite en las escuelas de las abadlas y obispados por medio de obras, 

en su mayor parte, de compilacion y reproduccion. Las "auctoritates", 

textos que se invocan como lugares fleles e inviolables de la transmision 

de la palabra de Dios, alimentan la reflexion. La teologla se limita a la 

lectura y al comentario de la Escritura, influenciados por textos patrfsti

cos, cuyos escritos fueron recogidos y seleccionados en 'JIorile8ia" 

(florilegios) 0 "catenae" (cadenas). Las citas recortadas, retiradas de su 

contexto, se empobrecieron enormemente. 

b. Los comienzos 

Entre los siglos X Y XII, se producen cambios significativos, tanto en 

la sociedad como en la Iglesia. Surgen corounas, corporaciones, ordenes 

religiosas unificadas, movimientos de las ordenes mendicantes. Nacen 
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tambien las universidades. Todos estos acontecimientos impulsan a la 

teologfa. 

Entre 1120 yl160, se descubren los escritos aristotelicos que pro

porcionan una teorfa crftica del saber y de la demostraci6n: Analfticos I y 
II, T6picos y raciocinios scjlstas. Estos moldean la nueva mentalidad: "El pen

samiento por la confrontacion, resultante de la aproximacion dialectica 

de negacion y afirmacion, maduro en esta sociedad en cambio, caracteri

zada por la multiplicacion de intercambios." 18 La dialectica, al utilizar la 

tension del "sic et non", nos muestra espfritus problematicos e inquietos, 

sedientos de analisis y distinciones esclarecedoras. Mucho de 10 que se 

daba por cierto y seguro comienza a ser cuestio,nado. 
;.:: 

Con la entrada de la dialectica, se crea un conflicto entre "tradicio

nal" e "innovador". La teologfa momlstica representa la tendencia "con

servadora". San Bernardo de Claraval, por ejemplo, combate la preten

sion orgullosa de penetrar el misterio divino con los medios de la 

dialectica. Se encuentra con la oposicion de Abelardo, qui en codifica el 

"sic et non". La dialectica queda consagrada con el Libro de las sentencias de 

Pedro Lombardo. Este vade-mecum teologico de toda la Edad Media 

reune textos de la Biblia y de la patrlstica, clasificados en grandes temas: 

Trinidad, creacion y caida, redencion en Cristo, sacramentos y escatolo

gia. "Su metodo consiste en elaborar I'll argumento de autoridad, reco

giendo textos de los Padres aparentemente contradictorios, especialmen

te de san Agustin y san Juan Crisostomo, en utilizar la dialectica para 

discutirlos, llegar a una conciliacion, si era posible, a base de distincio

nes, y finalmente extraer las conclusiones racionales deducibles."19 Pro

cura capacitar a los maestros y armonizar las tradicionales autoridades 

del pensamiento teologico con la dialectica. 

Ya Anselmo une la teologia monastica agustiniana, favorable a la ab

soluta suficiencia de la fe, con el pensamiento especulativo dialectico. 

Trabaja para transformar la verdad crelda en verdad sabida, pensada y 
expresada. La fe en busca de inteligencia ("Fides quaerens intellectum "): 

18 B. Forte,op. cit., p. 100. 

19 J. Ibanez - F. Mendon7..a, lntroduccion a 1a tealogfa, Palabra, Madrid, 1982, p. 88. 
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"Senor, no pre tendo penetrar tu prqfondidad, porque en forma a18una mi raz6n 

puede compararse can ella; deseo en tender en cierto modo tu verdad, que mi coraz6n 

cree y ama. En qecto, no busco en tender para creer, sino que creo para entender. ,,20 

El cisma de Miguel Cerulario (1054) sella la separacion entre Occi-
dente y Oriente. La teologia oriental no asimila la dialectica. Conserva el 

rasgo contemplativo y simbolico, privilegia la dimension apofatica, mis

teriosa, del silencio de la teologia, sosteniendo que ninguna definicion 

humana consigue abarcar la trascendencia divina. El extrafiamiento mu

tu~ de las teologfas occidental y oriental empobrecera a ambas. 

A partir del siglo XI, se distinguen seis elementos en la ensefianza de 
la escoListica: 

-Lectio: explicacion del maestro. Los estudiantes deben retener in
formaciones en su memoria. 

- Commentarium: exegesis de las grandes obras de los maestros del 
pasado. 

- Quaestio: desarrollo dialectico, sometiendo determinada afirma
cion a la elaboracion crftica. 

-Disputatio: estudiantes y maestros discurren juntos sobre temas y 
pensamientos de determinado autor u obra. 

-Quodlibet: extension de la disputatio. Discusion libre sobre cual
quier tipo de asunto. 

-Sententiae: afirmaciones retomadas de las sumas teologicas. 

En los comienzos de la escolastica, la teologfa se ensefiaba en las es

cuelas de las catedrales y monasterios. Roberto Sorbon, en De Conscientia, 

propone seis disposiciones para el alumno: empleo organizado del tiem

po, concentracion de la atencion, cultivo de la memoria, tomar notas, 
discutir con los colegas y orar. 

c. El esplendor de la esco16stica 

Se practica la teologfa en las "escuelas", de tipo universitario, vincu

lada a la incipiente vida urbana. Lentamente, las universidades se con-

20 San Anselmo, Proslogion, Prooem: 158,227. 
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continuacion, asume exageradamente el valor de la ataraxia (ausencia de 

inquietud, tranquilidad de animo 0 imperturbabilidad) comun a los 

epicureos, estoicos y escepticos. 

La apatfa de la gnosis cristiana 

"Pertenece a la naturaleza del gnostico no obedecer mas que a los impulsos nece
sarios para el sustento corporal, tales como el hambre. la sed y otros del mismo 
tipo. Sin embargo. serfa ridfculo afirmar que el cuerpo del Senor, en cuanto tal, 
necesitase servicios para su sustento. Pues EI no se alimentaba a causa de su 
cuerpo. que se conservaba gracias a una fuerza sagrada, sino con el unico fin de 
evitar que sus familiares se formaran una idea erronea sobre EI. como de hecho. 
mas tarde, algunos pensaron que su revelacion no fU,e mas que una apariencia. 
Pero no estaba sujeto a ninguna pasion, y era inaccesible a cualquier movimiento 
pasional de placer 0 de dolor. 

Aunque los impulsos de rabia, celo, alegria y jovialidad sean considerados buenos 
en la medida en que vayan acompanados de la razon. sin embargo, no se les 
puede admitir en el hombre perfecto. Pues no tiene motivo para tener rabia, tam
poco para exponerse a peligros. porque nada de 10 que en la vida se Ie presenta Ie 
parece peligroso y porque, independientemente de la rabia, nada consigue sepa
rarlo del amor de Dios. Tampoco necesita la alegria. pues nunca cede ala tristeza, 
convencido de que todo Ie redundara en bien: tampoco se irrita. porque nada 
provoca la ira a quien no cesa de amar aDios y de entregarse completa yexclusi
vamente a EI. Por la misma razon. no alimenta odio contra ninguna criatura de 
Dios. Lees extrano tam bien todo celo apasionado, pues de nada carece para con
formarse al bien y a 10 bello; y con razon no ama a persona alguna con este amor 
comun: al contrario, ama al Creador por medio de las creaturas." (Clemente de 
Alejandrfa. Stromata. 6,9; 71.ls). 

CONGAR, Y., Laft y /a te%aia, Herder, Barcelona, 1981,3' ed., pp. 276-295. 

FORTE, B., La teoloala como campania, memoria J prc:focfa, Sigueme, Salamanca, 1990, pp. 
93-102. 

OLIVAR, A., "Patnstica", en: FLORISTAN, C. - TAMAYO, J. J., (eds.), ConceptosJunda

mentales del cristianismo, Trotta, Madrid, 1993, pp. 956-971. 

III. Teologia escolastica medieval 

La teologia escoIastica medieval se desarrollo a 10 largo de ocho si

glos, y mantuvo su presencia incluso en la edad modema. Se pueden 
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identificar tres grandes fases: la de transicion y gestacion de la dialectica, 

la gran escolastica y la escolastica tardia. Aunque la teologia medieval, 

siguiendo a Agustin, se mueva inicialmente en el horizonte filosofico 

neoplatonico, cede lugar a Aristoteles, elaborando una nueva sfntesis. Las 

"tres entradas" de Aristoteles en la teologfa funcionan como parteaguas. 

En el siglo VI, se hace presente como maestro de la gramatica, influyendo 

en las reglas del discurso, gracias a la traduccion de sus obras logicas 

realizadas por Boecio. En los siglos XI Y XII, con la dialectica y el metodo 

del "sic et non" (sf y no), condiciona el raciocinio. Por fin, entra en la 

teologfa en el siglo XIII por medio de la metafisica, con sus categorfas 

globalizantes para comprender el ser humano y el mundo. 

1. Etapas de la escolcistica 

a, La Bestacion 

La fase de gestacion comprende los siglos del VII al X. La Iglesia y la 

sociedad de Occidente viven inmersas en un cierto estancamiento. La 

cultura grecorromana sucumbe ante las invasiones barbaras en Occiden

te y la ascension del islamismo en Oriente. 

En el ambiente rural feudal, estitico y conservador, la teologfa se 

transmite en las escuelas de las abadfas y obispados por medio de obras, 

en su mayor parte, de compilacion y reproduccion. Las "auctoritates", 

textos que se invocan como lugares fieles e inviolables de la transmision 

de la palabra de Dios, alimentan la reflexion. La teologia se limita a la 

lectura y al comentario de la Escritura, influenciados por textos patrlsti

cos, cuyos escritos fueron recogidos y seleccionados en 'JIorilegia" 

(florilegios) 0 "catenae" (cadenas). Las citas recortadas, retiradas de su 

contexto, se empobrecieron enormemente. 

b, Los comienzos 

Entre los siglos X Y XII, se producen cambios significativos, tanto en 

la sociedad como en la Iglesia. Surgen comunas, corporaciones, ordenes 

religiosas unificadas, movimientos de las ordenes mendicantes. Nacen 
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vierten en centros de intensa vida intelectual. Se ensefia "sacra doctrina" 

(doctrina sagrada), en el horizonte de otras ciencias 0 artes. Los teologos, 

como profesores, ejercitan el amllisis metodico y crftico y el raciocinio 

dialectico. Se difunden y se utilizan otras obras de Aristoteles: Metcif!sica, 

Politica y Tratado del alma, ademas de escritos cosmologicos. Sin embargo, 

las reacciones se hacen sentir. En Francia, se prohibe la lectura de sus 

obras en la catedra de las universidades, en 1212 y 1220. Pero aun as!, el 

pensamiento aristotelico avanza decididamente. 

Lentamente se imp one cierta autonomfa: de 10 profano, tanto "bajo 

el plano del pensamiento y el ejercicio de la filosoffa y de las ciencias 

humanas, como bajo el plano de la praxis hjstorica con las tensiones 

entre el poder mundano y la autoridad edesiastica". En el plano del pen-
. bl 1 d' . . / t" "" d " S samlento, se esta ece a lstmclOn en re creer y compren er. e 

valora y se legitima el conocer por el conocer, algo mas que el puro me

morizar. 

"Si el maestro determina la cuestion por ar8umentos solo de autoridad, eloyente 

estara se8ura de que asf es, pera no adquirira nada en el plano del conocimiento 

ode la inteli8encia y se ira vacfo. "21 

Tomas de Aquino, la figura maxima e insuperable de la escolastica, 

combina rigor teorico, creatividad y osadfa. Desarrolla una teologia obe

diente a la revelacion, que responde a las exigencias de la epistemologia 

aristotelica hasta el punto de, como consecuencia, llamarse ciencia. T 0-

mas de Aquino deja entre tantas obras la incomparable Suma Teo168ica, 

que ejerce determinante influencia en la teologia catolica. La Suma 

Teo168ica sera, durante siglos, el texto base de la elaboracion teologica. 

Existiran otras formas de teologia en esta epoca, como la monastico

agustiniana. San Buenaventura y la Escuela Franciscana, por ejemplo, 

rechazan tratar a la teologia como ciencia. 

El cuadro siguiente presenta un resumen de los grandes momentos 

de la escolastica y sus figuras mas importantes. 

21 Tomas de Aquino, Quod!. IV, a. 18. 
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SIGLO ETAPA C 

VIII-X Gestaci6n 

Anselmo de Cantorbery, 

XI-XII Inicios Pedro Abelardo, 
Pedro Lombardo 

Escuela Dominicana: 
XIII Alta Escohistica Alberto Magno, Tomas 

de Aquino, Eckart 

, 
Escuela franciscana: 

XIV-XV Escolastica tardfa Buenaventura, Duns Escoto 

Guillermo de Ockham 

Gabriel Biel 

2. Caracterfsticas de la teoloafa escolcistica a partir de Santo Tomas 

Tomas de Aquino reconstruye la relacion entre "credere" (creer) e 

"intelli8ere" (entender). Distingue para unir. El principio patristico "creer 

para comprender" es sustituido por "creer y comprender". El momenta 

elaborativo y sistematizante del pensamiento creyente se realiza por la via 

de la relacion, afirmacion y negacion. "El movimiento total del pensa

miento de Santo Tomas describe una elipse y no un drculo. Es una teo

logia generada por la conjugacion de un doble foco: la ciencia de Dios 

comunicada por la revelacion (teologia) y la ciencia del hombre alcanza

da por la reflexi6n autonoma (filosofia). El doble foco genera un unico 

movimiento 0 curva ( ... ) La originalidad de Santo Tomas consistio en 

descubrir que el punto de vista de Dios y el punto de vista del hombre 

pueden realmente conjugarse para dar origen a una vision del mundo 

h . ,,22 co erente y armomosa. 

22 H. C. de Lima Vaz, Escritos dejiJos?fia I, Loyola, Sao Paulo, 1986, p. 32. 
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Obedeciendo a la dinamica de su experiencia interior, simuitanea

mente espiritual e intelectual, Tomas de Aquino emprende dos opera

dones de inmenso alcance: la asimilacion de Aristoteles y la recreacion de los 

elementos tradicionales de la fe y de la cultura cristiana, a partir de la 

herenda bfblica, patrfstica y filosofica (especialmente neoplatonica y 

aristotelica) que lIegaron hasta d. Mantiene como principio el contacto 

con la Escritura y la espiritualidad. El alto grado de especulacion intelec

tual no 10 aleja de la experiencia mfstica y de la practica de la caridad.23 La 
escolastica tardfa, desgraciadamente, favorecio este distanciamiento. 

EI contacto con la filosoffa aristotelica amplfa el horizonte teologico. 

Algunas categorfas de Aristoteles proporcionan claves paradigmaticas para 

comprender mejor, organizar y profundizar 16s datos de la Fe: potencia y 

·acto, materia y forma, las cinco causas (material, formal, eficiente, final, 

ejemplar), substancia y accidente, etc. La teologfa se comprende como 

ciencia en el sentido aristotelico: conocimiento conceptual, cierto, evi

dente, mediado por sus principios y causas por los cuales una cos a es 10 
que es. 

La escolastica elabora la teologia en el interior del drculo cultural 

particular y homogeneo, tipico de la cristiandad. La conciliacion entre la 

fe y la razon se refleja en el hecho de que los intelectuales son religiosos, 

personas de fe. De este modo, la filosoffa no sirve para buscar la verdad, 

sino para demostrarla. A pesar de lal distintas escuelas teologicas, cuyas 

figuras principales pertenedan a las ordenes franciscana y dominica, rei

na una gran unidad. 

Los productores y co nsumi do res de la teologia escolastica eran el 

clero, religioso y secular. "La cultura medieval se caracteriza fundamen

talmente por una actitud seglin la cual no estaba permitido enseiiar al 

individuo, sino solamente. a la Iglesia por medio de su clero. De este 

23 "Segtin santo Tomas, la teologia no es pura ciencia, sino tambien sabiduria, y pro

viene del don de sabidurla: procede, consecuentemente, de la caridad. El acto de 

conocer es un acto de adhesion intelectual a Dios que procede del amor ( ... ) El 

teologo debe vivir de la fe y de la caridad para hacer teologia. En caso contrario, serla 

muertaj inerte repeticion de formulas y no una ascension intelectual hacia Dios" O. 
<)::omblin, Hist6ria da te%Sia cat6/ica, Herder, Sao Paulo, 1969, p. 153. Cf. tambien 

Suma Teo/6sica I, II, q. 9 a. 2 ad 1). 
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modo, la ciencia clerical fue la transmision cooperativa de una sabiduria 

tradicional. EI clerigo era un maestro elegido para mostrar al pueblo el 
camino de la redencion ... ,,24 

3. EvaJuacion crftica 

La teologia escolastica medieval contribuyo singularmente al proceso 

de interpretacion de la fe. AI pasar de los simbolos y analogfas al concep

to, imprime rigor teorico al acto de pensar la fe. AI utilizar una logica 

estricta, sirviendose del metodo deductivo y articulando categorias 

abarcadoras, gana ciudadanfa en el ambito del pensamiento articulado 

por la razon. 

La escoIastica es tributaria del ideal de saber y de dencia proveniente 

de la filosoffa aristotelic~. Comparte sus Hmites: "Fuerte conceptualismo, 

racionalismo, esencialismo, metaficisismo, abstractismo, tendencia al 

deductivismo, a-historicismo. ,,25 Por considerar objeto de la ciencia so

lamente las cosas necesarias y universales, excluye las necesarias y contin

gentes, ignorando asi ellado concreto, his to rico, experimental, personal 

y relativo del ser. La matriz "ser-esencia", 26 que subyace en el 

aristotelismo y en la escolastica, se articula en un esquema que da origen 

a nefastos dualismos en la vida de fe y sus expresiones. 

A partir de datos revel ados tenidos como "seguros", la elaboracion 

teologica se reduce a una "ciencia de conclusiones", que deja de escrutar 

con energfa y pasion. Falta una consideracion suficiente sobre el compo

nente intuitivo y metaconceptual en el campo del conocimiento espiri

tual, que estaba presente en la patristica. Predomina el conceptualismo, a 

veces arido y abstracto. Se pierde el senti do historico-salvifico de la fe 

cristiana y de su pensamiento reflexivo. El enfasis en el momenta cienti

fico-racional de la fe favorece la separacion creciente entre la teologfa y la 

24 C. Lohr, "Teologias medievales", en: Diccionario de conceptos teo/6sicos, Herder, Bar

celona, 1990, p. 538. 

25 C. Vagaggini, "Teologia", en: Nuevo diccionario de te%sia, p. 1718. 

26 Cf. capitulo septimo. 
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espiritualidad, liturgia,27 Escritura y vida de la Iglesia. La distincion con

duce a la separaci6n. 

Comportamiento de la raz6n humana ante la verdad de la fe 

'"Para quien reflexiona, es claro que las realidades sensibles en sf mismas, que 
proporcionan a la razon humana la Fuente del conocimiento, conservan en elias 
un cierto vestigio de semejanza con Dios, aunque se trate de un vestigio tan 
imperfecto, que es incapaz de expresar la substancia de Dios. 

Todo efecto posee, a su modo, una cierta semejanza con su causa, aunque el 
efecto no siempre alcance la semejanza perfecta cOl'ltla causa agente. En 10 que 
concierne al conocimiento de la verdad de fe -verdad que solo conocen a la per
feccion los que yen la substancia divina-, la razon humana se comporta de tal 
manera, que es capaz de recoger a su favor ciertas verosimilitudes. Indudable
mente, estas no son suficientes para hacernos aprender esta verdad de manera 
por asf decir demostrativa, 0 como por sf misma. No obstante, es util que el 
espfritu humane se ejercite en tales razones, por mas debiles que sean, mientras 
no imaginemos que las podamos comprender 0 demostrar. En efecto, en el area 
de las realidades mas elevadas, ya constituye una alegrfa muy grande el hecho de 
poder aprender algo, aunque con humildad y debilidad. 

Lo que acabamos de exponer es confirmado por la autoridad de San Hilario, que 
en su libro sobre la Trinidad, al hablar de la verdad se expresa asf: '"En tu fe, 
emprende, progresa, esfuerzate. Sin dudajamas lIegaras al final. 10 se, pero te 
felicito por tu progreso. Quien persigue con fervor 10 infinito, avanza siempre, 
aunque no lIegue al fin. Sin embargo, ten precauci6n ante la pretension de pene
trar el misterio, ante el riesgo de sumergirte en el secreto de una naturaleza que 
pueda parecerte sin Ifmites, imaginando que estas comprendiendolo todo. Procu
ra entender que esta verdad supera toda y cualquier comprension" (Santo Tomas, 
Suma contra los gentiles I. VIII). 

27 "Desgraciadamente, despues de la epoca de los Padres, el rito fue perdiendo gran 

parte de su transparencia e, imponiendose mas por la gran intensidad ceremonial 

que habla asumido, llego a presentarse como realidad sagrada en Sl misma y 

sacralizante, con valor salvifico objetivamente activo: como algo que contiene la 

gracia, que se hallaba simplemente a la espera de ser administrada, distribuida y 
aplicada ( ... ) La teologia ya no es el momenta ni la raz6n para la teologia y vuelve a 

ser ( ... ) 10 que trae inscrito en su nombre: operaci6n sagrada" (S. Marsili, "Teolo
gia lirnrgica", en: Nuevo diccionario de lituraia, Paulinas, Madrid, 1987, p. 1954). 
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1986, pp. 11-33. 

LOHR, c., "Teologias medievales" en: Diccionario de conceptos teoloaicos, Herder, Barcelo

na, 1990, pp. 538-550. 

MONDIN, B., "Teologia", en: Dizionario encic1opedico del pensiero di San tommaso D'Aquino, 

ESD, Boloniha, 1991, pp. 598-607. 

VAGAGGINI, C., "Teologia (el modelo escolastico)", en: Nuevo diccionario de teoloaia, Cris

tiandad, Madrid, 1982, pp. 1713-1720. 

IV. La teologia antimoderna y manualistica 

Podemos localizar, a grandes rasgos, una corriente hegemonica de 

teologfa que estuvo en pnictica desde el principio de la Edad Moderna 

hasta la vfspera del Concilio Vaticano II. Son cinco siglos de vigencia, 

comprendiendo el periodo en que la humanidad realizo cambios cualita

tivos con una rapidez cada vez mayor. 

1. Cambios en la sociedad, rinidez en la teoloyia 

Los siglos XIV Y XV vieron ellento desmoronamiento de la idea dave 

del pensamiento medieval, a s~ber, el "orden universal" determinado 

por Dios, en el que todas las cos as tienen su lugar. La edad moderna trae 

increfbles novedades, tales como el capitalismo con su espfritu aventure

ro y conquistador, el contacto comercial y cultural con el Oriente, el 

movimiento filosofico que aflrma la supremada de la razon y del indivi

duo racional, las manifestaciones artistic as y el humanismo renacentista. 

Una avalancha de tendencias disgregadoras se precipita sobre la cristian

dad -subjetivismo e individualismo, nacionalismo, laicismo, seculariza

cion,- que tienden a diluir las grandes sfntesis alcanzadas en el plano 

polltico-religioso (el imperio y el papado) y en el pensamiento (dialectica 

y sistematizacion escoh'isticas). 
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La teologia escoListica no asimila el "giro cartesiano" de la razon, ni 

el individualismo emergente. La Reforma protestante, iniciada por Lutero 

y sus compafieros en el siglo XVI, golpea duramente la unidad catolica de 

Europa. La Contra-Reforma trae, sin duda, un reavivamiento en las hues

tes catolicas. Grandes figuras espirituales, sobre todo espafiolas, como 

san Ignacio de Loyola, san Juan de la Cruz y santa Teresa de Avila, mar

can este periodo. En la teologia se destaca la Escuela de Salamanca y los 

teologos jesuitas, como Francisco Suarez, Gabriel Vasquez y Luis Molina. 

La "teologia polemica" contra los reformadores marca los siglos XVI Y 

XVII. Con este espiritu, Roberto Belarmino (t 1621), figura notable, ela

bora el Catecismo Romano. 

Los siglos XVIn y XIX asisten a transfornl'aciones aun mas incisivas: 

la consolidacion del capitalismo, la Revolucion Francesa y otras revolu

ciones burguesas, los cambios radicales en el modo de produccion del 

campo y la ciudad (revolucion industrial y agricola), el advenimiento de 

la mentalidad urbana, el crecimiento de la filosoffa modem a con Kant, 

Hegel y Marx, y la irrupcion del movimiento socialista. La teologfa asume 

una posicion defensiva: reafirma que el sistema aristotelico-tomista cons

tituye la unica "filosoffa perene". La reflexion teologica no se deja conta

minar por las pretensiosas filosoffas de la modemidad. Se busca restaurar 

la antigua teologfa medieval mediante la "neoescolastica", que alcanza su 

punto culminante en el Concilio Vaticano I, al proclamar el dogma del 

primado y de la infalibilidad papal. Por tanto, la teologfa siguiendo la 

tendencia dominante en la Iglesia, se niega a dialogar con el mundo mo

derno. AI contrario, trata de combatirlo, evocando la nostalgia del mun

do de la cristiandad, aun sobreviviente. 

2. Caracteristicas 

La teologfa hegemonica en este periodo se caracteriza, ante todo, por 

su sumision al magisterio. Este gana cada vez mas poder en la Iglesia, 

mientras que es fuertemente cuestionado fuera de ella. La teologia se 

constituye como la gran arma del magisterio para combatir las herejias y 

eliminar el disenso al interior de la Iglesia. Se especializa en las tareas de 

exponer, definir, defender, probar y confirmar la fe ortodoxa, examinar 

y condenar los errores. Abandona su funcion de investigacion para con-
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vertirse en exposicion autoritaria de la doctrina. "Los teologos llegan a 

constituir un poder de hecho en la institucion de la Iglesia catolica. Gra

cias a ellos, el catolicismo modemo queda marcado por la preocupacion 

por la homogeneidad, la ortodoxia, la claridad. Se sienten menos respon

sables de la inteleccion cristiana que de la definicion doctrinal y el rigor 
de la ~rtodoxia. ,,28 

La hipertrofia de la sumision al magisterio, en detrimento de la refle

xion, alcanza su punto culminante entre los pontificados de Leon XIII y 

Pio XII. El DenzinBer, que reune las citas de los concilios y de los documen

tos papales, se convierte en el nuevo "libro de las sentencias", pues dirige la 

busqueda de las fuentes y delimita cada vez mas el horizonte teologico. 

El primer destinatario de la teologfa liega a ser casi exclusivamente el 

clerigo, religioso 0 diocesano. Con la reglamentacion de los seminarios, 

despues del Concilio de Trento, la teologfa se convierte en curso obliga

do para la formacion sacerdotal, de modo que los teologos, practicamen

te todos del clero, elaboran un saber destinado a la formaci on de futuros 

sacerdotes. Sufre de este modo una vulgarizacion irremediable. 

La teologfa se desarrolla sobre todo en tres grandes areas: fundamental, 

dogmatica y moral. En la fundamental, prevalece la apologetica, cuyos ar

gumentos no se orientan a suscitar la fe, sino a mostrar la credibilidad del 

testimonio de la revelacion realizada por Jesucristo y dado por su Iglesia. 

Contra los incredulos, funda racionalmente la necesidad de una religion y 

la divinidad del cristianismo catolico. La moral se estructura sobre todo a 

partir de la ley (divina, natural y positiva) y de los diez mandamientos. 29 Los 

manuales de teologfa dogmatica, a fiU vez, siguen el metoda reBresivo. Parten 

de una tesis, que relacionan con la ensefianza actual del magisterio eclesias

tico. Tratan de probarla mostrando como eSta ensefianza aparece original

mente en la Escritura y se encuentra, en perfecta continuidad, en las expre

siones de la fe catolica patrlstica y medieval. Se afiaden como 

complementacion argumentos racionales sacados de la "filosoffa perene" 

de Santo Tomas, para mostrar la racionabilidad de la doctrina catolica y su 

28 J. Comblin, Hist6ria da teoloBia cat6lica, Herder, Sao Paulo, 1969, p. 25. 

29 Sobre los manuales neoescolasticos de teologfa moral, ver: A. Moser - B. Leers, 

TeoloBfa moral. Conjlictos y alternativas, Paulinas, Madrid, 1987, pp. 32-39. 
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coherencia con las verdades de orden natural y sobrenaturaI. 30 Es el mo

mento especulativo propiamente dicho de la teologia. 

3. Evaluacion critica 

Para enfrentar el racionalismo moderno, la teologia asume cada vez 

mas cierto rigor cientffico siguiendo de la concepcion aristotelico-tomista 

de la ciencia. La claridad conceptual se asocia a cierto "objetivismo" en 

las verdades de Fe. Crece asf el abismo entre teologfa y espiritualidad. EI 

discurso teologico trabaja solamente la qimension cognoscitiva de la fe y 

relega a segundo plano su aspecto existencial y,celebrativo. La teologfa, 

ensefiada especialmente en los seminarios, se afsla de las cuestiones coti

dianas del mundo secular. Inmune al contagio, privada de sus preguntas 

fertilizadoras, no consigue descubrir los signos de Dios fuera de los mu

ros de la Iglesia. Prevalece una actitud basica de desconfianza y rechazo 

de aquello que escapa al horizonte eclesiaI. Las manifestaciones de mo

dernidad son condenadas en bloque como perniciosas. 

La uniformidad de la teologia, favorecida por las instancias centrali

zadoras, crea la ilusion de que existe una, "teologia universal", elaborada 

en los frfos y precisos laboratorios romanos, custodiada por el magisterio 

ya su servicio. Junto a la "filosoffa perenne", se engendra una "teologfa 

perenne". La distancia respecto de la pastoral es inmensa. La misma pas

toral no se deja cuestionar por los factores emergentes. Basta recordar, 

por ejemplo, eI proceso evangelizador en el continente americano yafri

cano. Ciertamente el pastor siente el malestar provocado por la falta de 

aterrizaje de la teologia y de los respectivos modelos pastorales en la si

tuacion existencial, social y cultural de los nuevos pueblos que han de ser 

30 "Este metodo, que domin6 por mucho tiempo la exposici6n manualistica, fue san

cionado de modo oficial por el Papa Pio XII en la enciclica Humani Ceneris (1950). 

Esta afirmaba que el magisterio debe ser la norma pr6xima y universal de la verdad 

del teologo y que la fun cion de la teologia es mostrar de que manera las ensefianzas 

del magisterio se encuentran de modo explicito 0 implicito en la Escritura y en la 

tradici6n apost6lica." (J. Wicks, "Teologia manualistica" en: R. Latourelle - R. 

Fisichella (eds.), Diccionario de teologia fundamental, Paulinas, Madrid, 1992, p. 1473. 
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evangelizados. Por 10 tanto, falta instrumental teorico que Ie permita re

hacer conceptos y practicas. 

"(Los escolasticos tardios) ya no consideran la deduccion como medio para alcan
zar la realidad que se esconde, sino como un fin: 10 que la teologia busca son las 
proposiciones-conclusiones. es decir. 10 'virtual revelado', 0 bien la propia expo
sicion sistematica en forma de silogismos. Llegan a definir que la teologia es cien
cia porque expone sus proposiciones mediante un conjunto orden ado de silo· 
gismos. En est a concepcion, la ciencia ya no es el dinamismo de la razon critica, 
sino un sistema estable, un conjunto de proposiciones vinculadas entre sf. 

La escolastica clasica (vigente hasta el Vaticano II) tomo elementos formales del 
aristotelismo y abandon a su alma. Se intereso en las esencias. Pero. en la ciencia, 
la busqueda de la esencia es instrumento para el conocimiento de la realidad. Su 
objeto de estudio no es la realidad, sino la esencia, un sistema conceptual desti
nado a sustituir la realidad. Pues bien, Dios no es una esencia y no se deja captar 
en una definicion de tipo esencial. Santo Tomas tenia el sentido vivo de la distan
cia entre la realidad, objeto de la teologia, y las definiciones conceptuales; esta 
distancia estimulaba el dinamismo de la razon, a la que estaba prohibido detener
se en definiciones definitivas y en su sistema cerrado. Despues de Santo Tomas, 
pierden el sentido de esta tension y prestan mas atencion a la definicion de for
mulas que al conocimiento del Dios escondido. 

La debilidad de la escolastica, del siglo XIV ala fecha, se manifesto ante la inter
vencion de tres facto res 0 criticas fundamentales: la critica historica, la ciencia 
experimental y la vida mistica" U. Comblin, Historia da teologia catolica, Herder, 
Sao Paulo, 1969, pp. 80-82). 

COMBLIN, J., Historia da teologia catolica, Herder, Sao Paulo, 1969, pp. 5-45, 147-158. 

SEGUNDO, J. L., EI dogma que libera. Fe, reve/acion J magisterio dogmatico, Sal Terrae, 

Santander, pp. 285-317. 

VAGAGGINI, c., "Teologia (el modelo positivo escolastico) " , en: Nuevo diccionario de 

teologio, Cristiandad, Madrid, 1982, pp. 1713-1720. 

WICKS, J., "Teologia manualistica", en R. Latourelle - R. Fisichella (eds): Diccionario de 

teologia fundamental, Paulinas, Madrid, 1992, p.1473. 

V. La teologia en cambio 

EI lector, ante un panorama tan gris como el trazado en el apartado 

anterior, ciertamente se preguntara como fue posible el cambia de la 
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teologfa, cuyo marco inequfvoco fue el Concilio Vaticano II. Es necesario 

conocer algunas corrientes catolicas y evangelicas que en los siglos XIX Y 

XX rompen el drculo hermetico de la teologfa, y 10 abren al dialogo con 

la modernidad. 

1. Sig/o XIX: Tubinga J /a Escue/a Romana 

La escuela de T ubinga, en Alemania, surge en 1817, cuando el Rey 

Guillermo I transfiere hacia alia academia teologica de Wiirttemberg y la 

incorpora a la Universidad como Facultad de T eologfa Catolica. La escuela 

intenta un dialogo con el romanticismo y el ideali~mo aleman. Busca una 

fusion del metodo especulativo, unico empleado hasta entonces, con el 

historico positivo. Con la ayuda del concepto de historia e historicidad del 

romanticismo, relee algunos datos de la revelacion y de la comprension del 

cristianismo. Posee una concepcion mas inmanentista de la relacion Dios

mundo: e! Senor actUa continuamente en su interior. La Iglesia es compren

dida como ellugar de continuidad de la manifestacion divina. La escuela de 

T ubinga inicia un movimiento de retorno a las fuentes, especialmente a la 

tradicion patrlstica y a la gran escolastica. Entre sus exponentes se desta

can: J. S. Drey, J. B. Hirscher, J. A. Moehler y J. E. Kuhn. 

En Roma, la teologfa vive una situacion lamentable. Esta es la afirma

cion de alguien que vivfa ahf: "Aquf los estudios estin muertos ( ... ) Ex

cepto J. B. de Rossi, no hay nadie en la ComiSKm Arqueologica Pontificia 

que sepa algo" (Fliche-Martin, XXI, 185). En este panorama arido y 

reseco, el Colegio Romano destaca como un oasis. Una serie de profeso

res, como Passaglia, Schrader y Franzelin, se entrega al estudio serio de 

los Padres, utilizando las lenguas antiguas. Se sirven de la crftica textual 

de los monumentos, aprovechando los descubrimientos de la arqueolo

gfa. Entran en contacto con la escuela historica alemana. 

Las Escuelas Romanas y de Tubinga emergen como ejemplos signifi

cativos de esfuerzos renovadores emprendidos por varias instancias 

teol6gicas. Presentan algunos puntos en comun: realizan estudios positi

vos, crfticos e historicos. Aprovechan los descubrimientos arqueologicos. 

Intentan salir al encuentro del pensamiento moderno. La crftica bfblica, 

la ciencias de la religiones y la historia de los dogmas cuestionan princi

pios de la teologfa reinante. La nueva postura, fundada sobre la historia 

comparada, considera el desarrollo del pensamiento y pone en jaque la 
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concepcion fixista de la Escritura y la vision monolftica de! dogma con 

sus verdades absolutas. En suma, la concepcion historica entra lentamente 

en la teologfa y amenaza con desestabilizar el sistema especulativo vigente. 

2. Principios de/ sig/o XX: e/ despertar de /a te%gia cat6Jica 

El siglo XX comienza con el despertar de la teologfa catolica, espe

cialmente en e! campo positivo, con estudios de exegesis, patrologfa, his

toria de las religiones, historia de los dogmas e historia de la Iglesia. En 

Francia, este esfuerzo se hace sentir con el surgimiento de diccionarios 

de gran envergadura y de nuevas revistas. 

El movimiento neotomista, desencadenado oficialmente por Leon 

XIII, gana terreno. En su ambigiiedad, significa al mismo tiempo apertu

ra a algunos problemas modernos y muerte de germenes de nuevo tipo 

de pensar dentro de la Iglesia. Destacan: J. Marechal, J. Maritain, M. D. 

Chenu y E. Gilson. 

La apologetica clasica fracasa ante la mentalidad moderna, debido al 

extrinsecismo en ·la concepcion de 10 sobrenatural como separado del 

espfritu humano, y a su intelectualismo. M. Blondel (1861-1949) desa

rrolla la Apologetica de la inmanencia. Busca en e! ser humano concreto e 

historico puntos de apertura para la revelacion cristiana. Luego muestra 

como esta reve!acion viene a darles una respuesta. Trabaja los motivos 

internos de credibilidad de la revelacion. Blondel propone en cierto modo 

una respuesta constructiva al modernismo. La apologetica de la inma

nencia se fundamenta en la tesis seglin la cual el ser humano posee una 

tendencia innata a la trascendencia. La dialectica interna de la accion 

humana revela este dinamismo ineluctable hacia la meta trascendente. 

Aanalizando el determinismo de la accion, la Fuente comun de la que 

brota el intelecto y la voluntad, Blonde! demuestra "como la idea misma 

de una revelacion entra en el desarrollo interior de la conciencia huma

na, de manera tal que, aun procediendo del exterior, no puede actuar en 
c. d ... ,,31 El 't d el interior si no es por lUerza e una convemenCla preVla. me 0 0 

31 C. Ruggieri, "Apologia Cattolica in epoca moderna", en: Enciclapedia di tealogia 

Jondamentale, Marietti, Genova, 1987, t. I, p. 322. 
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de la inmanencia de Blondel favorece la percepcion de la utili dad y nece
sidad de la revelacion. 

"Nunca sofie en sefialar una continuidad real entre el mundo de la raz6n), el de 

la fe ni en lwcer entrar en el determinismo de la acci6n el orden sobrenatural. 

Trate simp1emente de mostrar que el determinismo de nuestra propia vo1untad 

nos obli8a a 1a coifesi6n de su insrifIciencia, nos conduce a 1a necesidad sentida 

de a180 mas que no puede venir de nosotros, nos otor8a la actitud no de reprodu

cir10 ni de diflnir10, sino de reconocerlo), recibir10. "32 

3. La crisis modernista 

EI movimiento "modernista", asi Hamado por la pretension de sus 

protagonistas de adaptar el catolicismo al pensamiento moderno, aunque 

a costa de cierta discontinuidad respecto de la ensenanza tradicional de la 

Iglesia y de sus formas institucionales, florece en la primera dec ada de 

nuestro siglo. Es un eco de la teologfa protestante liberal de finales del 

siglo pasado, como aparece, por ejemplo, en Schleiermacher y Sabatier. 

Sufre la influencia del agnosticismo de los neokantianos, del pantefsmo y 

evolucionismo de los neo-hegelianos y el vitalismo de los pragmaticos. Su 

principal corifeo es A. Loisy (1857 -1940), profesor del Instituto Catoli
co de Paris. 

La mayorfa de los modernistas, exegetas e historiadores del dogma, 

proponen la reformulacion del concepto de revelacion y del dogma, in

troduciendo aspectos evolucionistas, inmanentistas y subjetivistas. Reac

cionando contra la rigidez dogmatica, introducen el pensar historico, 

sujeto al progreso. La Iglesia oficial desencadena contra el un violento 

proceso de persecucion. Pio X 10 llama "suma de todas las herejlas" (Dz 

2105,2114), Y 10 condena por medio de dos docurrientos: "Lamentabi1i" 

(Dz 2001-2065) y "Pascendi" (Dz 2071-2109), en 1907. EI primero, 

decreto pontificio, simplemente enumera 65 afirmaciones de los 

modernistas, que rechaza y proscribe en bloque. EI segundo, carta enci

clica, hace un analisis detallado y un juicio agrio del movimiento. La 

32 M. Blonder, Pages reliBietlses. Extraits relies par un commentaire et precedes d'une introduction 

d'Y. de Montcheuil, Aubier, Paris, 1942, p. 36. 
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condenacion elimina no solo las exageraciones, sino tambien el espiritu 

renovador que el movimiento trae consigo. Favorece de este modo la 

reaccion integrista, frena el desarrollo de las ciencias biblicas y de otras 

areas de la teologia, refuerza la fijacion de la teologia manualistica. 

Contra el modernismo 

"Como es t;lctica muy astuta de los modernistas (con este nombre se les llama 
vulgarmente, y con raz6n) no proponer con un orden met6dico sus doctrinas 
como un todo, sino como esparcidas y separadas entre sf. para que ellos sean 
considerados como vacilantes e indecisos, cuando al contra rio son muy firmes y 
constantes, es preferible, venerables hermanos, presentar en un solo cuadro es
tas doctrinas, indicar las causas de sus errores y prescribir los remedios para apar
tar esa peste ( ... ) 

Pero para proceder ordenadamente en materia tan abstrusa, hay que advertir ante 
to do que cualquier modernista representa ( ... ) y mezcla en sf mismo varias per
sonas: el fil6sofo. el creyente, el te610go, el historiador, el critico, el apologeta, el 
reformador. EI que quiera conocer debidamente su sistema y ver a fondo sus 
principios y la consecuencia de sus doctrinas debe distinguir una por una ( ... ) 

Contemplando ahora de un solo vistazo el sistema completo, nadie se admirara si 
10 definimos como un conjunto de todas las herejfas. En realidad, si alguien se 
hubiera propuesto juntar ( ... ) todos los errores sobre la fe que ya existian, jamas 
podrfa hacerlo mejor de 10 que 10 han hecho los modernistas. Han lIegado tan 
lejos que. como ya 10 insinuamos, no 5610 han destruido la religi6n cat6lica, sino 
toda religi6n (Pio X, enciclica Pascendi. Dz 2071 ,21 05). 

4. ' La teolonia entre las dos nuerras (1918-1939) 

La censura drastic a de Pio X cierra algunas puertas. Sin embargo, 

otras se abren. En este periodo de veinte anos, entre la primera y la se

gunda guerra mundiales, se debilita la investigacion en el campo de la 

exegesis y de la crftica historica. Sin embargo, la obra de J. M. Lagrange 

ofrece buenas contribuciones para el estudio de la Escritura. Se escriben 

vidas de Jesucristo con mayor senti do critico. Ademas de Lagrange, tene

mos las obras cristologicas de L. Grandmaison, Lebreton y K. Adam. Son 

evidentes los esfuerzos para acercar la teologia a la espiritualidad. Los 

dominicos franceses fundan la revista La vie spirituelle, los jesuitas inaugu-
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ran la Revue d'ascetique et mystique. Iniciativas semejantes surgen entre los 

carmelitas y los benedictinos. 

La problematica humana comienza a ser tema de la teologia. Se ela
boran escritos sobre la moral familiar y las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado, el progreso, las relaciones sociales. EI humanismo cristiano, so
bre todo con J. Maritain, da un nuevo aliento a la espinosa cuestion de 10 
natural-sobrenatural, que subyace en la teologia de la gracia. En la ecle
siologia, se destacan las dimensiones espiritual, sobrenatural y comunita

ria de la Iglesia, en contraposicion al juridicismo y al individualismo. 

EI principal movimiento teologico en este lapso de tiempo es el 

kerigmatico, protagonizado por un grupo de teoJogos de Innsbruck (Aus
tria): J. A. Jungman, H. Rahner, J. B. Lotz. Parte de la constatacion de la 
ignorancia y mediocridad de la vida cristiana de los fieles, atribuida a la 
deficiencia de la predicacion de los pastores, formados en una teologia 

abstracta, seca y teo rica. La ensefianza inadecuada de la teologia genera 

pastores incapaces de predicar, de manera viva y accesible, la palabra de 
Dios. Ante esta laguna, el movimiento kerigmatico propone crear y desa
rrollar dos teologias diferentes. La primera, teologfa erudita, se dirige a 

formar profesores de alto nivel. Reflexion sistematica, en lenguaje tecni

co, con rigor cientlfico, volcada a la investigacion, estudia a Dios en si 
mismo. La teologfa kerigmatica, a su vez, se ordena a la ·predicacion. De 

caracter mas contextual, pone enfasis '.fln el plano salvlfico de Dios en la 

historia. Valora los recursos pedagogicos en la presentacion del mensaje 
cristiano. Como teologfa mas del corazon que del intelecto, utiliza prefe
rentemente imagenes y estilos sencillos, distanciandose enormemente de 
los manuales de teologfa en uso. 

La teologfa kerigmatica diagnostica correctamente la enfermedad en 
el cuerpo de la teologia, pero prescribe una medicacion erronea. Acenrua 

demasiado la separacion en dos teologias. T oda teologfa debe ser simul
taneamente kerigmatica, al servicio de la evangelizacion, y cientifica, aten
ta ala sistematicidad y coherencia de su discurso. Ciertamente el tipo de 
interlocutor exige acentos diversos. Pero la teologia en la epoca solo co
noda un tipo de cientificidad, heredada del tomismo. Yen este momen
to no implicaba apertura a la pastoral. No obstante, la teologfa kerigmatica 
produce frutos beneficos: genera renovacion en la ensefianza, y busca 
una teologia con incidencia existencial, utilizable en la predicacion. Aten
ta a la dimension pastoral de la teologfa, promueve tambien el retorno a 
las fuentes: a la Escritura y a los Santos Padres. 
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5. En el umbral del Vaticano II 

Una gran creatividad teologica se da en los veinte afios anteriores al 

Vaticano II. A pesar de restricciones y censuras, la investigacion y la pro

duccion avanzan enormemente. La semilla esti plantada, la planta culti

vada, y se recogen muchos frutos para la Iglesia. Despues de una dura 

persecucion, algunos teologos fueron invitados mas tarde a trabajar como 

peritos del Concilio. 

Varios movimientos teologicos brotan 0 se consolidan en este perio

do. En 1942, se inicia la voluminosa coleccion "Sources Chretiennes", 

dirigida por H. De Lubac y J. Danielou, que contribuye sobremanera al 
"retorno a las fuentes". Se publican importantes escritos de la patrlstica 

en frances, con presentacion crftica, situando su contexto. EI movimien
to liturgico, impulsado oficialmente por la endclica Mediator Dei de Pio 
XII, presenta una doble vertiente, teorica y practica. La liturgia empieza 

a ser mas valorada como fuente de reflexion teologica ("locus theologicus"), 

y enriquece la teologfa con nuevos temas (Iglesia comunidad, Iglesia sa

cramento de salvacion). Pio XII estimula tambien la exegesis biblica, so

bre todo al aceptar oficialmente los generos literarios de la Escritura, en 

la endclica Divino qff1ante Spiritu (1943). 

En los afios de la guerra y de la inmediata postguerra, surge en Fran

cia la "nouvelle theologie" ("nueva teologfa"), con dos centros: la facultad 

de los jesuitas en Lyon y Ii casa de los estudios dominicos en Saulchoir. 

Entre sus protagonistas se destacan J. Danielou, H. de Lubac, M. D. 

Chenu, Y. Congary L. Bouillard. Propugna "el retorno a las fuentes" y la 

aplicacion de los metodos historicos-crfticos. Defiende la evolucion del 

dogma. Retoma y profundiza, de manera equilibrada y dentro del campo 

aceptable de la fe catolica, la problematica suscitada de forma ingenua y 

extremada por el modernismo. La "nueva teologfa" busca contacto con 

la vida, intenta participar en ella y explicarla. Integra teologfa y espiritua
lidad, para que ambas iluminen a los cristianos en su accion temporal. 

Quiere acompafiar la evolucion del pensamiento. 33 Esto es 10 que dice 

uno de sus representantes: 

33 Articulo programatico de la "Nouvelle TheoloBie" es este de Danielou, "Les 

orientations presentes de la pensee religieuse", Etudes 1946, pp. 5-21. Criticas a las 
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"Cuando el espfritu evoluciona, una verdad inmutable no se sostiene sino es 

Bracias a una evolucion simult6nea y correlativa de todas las nociones, mante

niendo entre ellas una misma relacion. "34 

El movimiento de la "nueva teologfa" recibe un fuerte golpe con la 

condena de Pfo XII, por medio de la endclica Humani 8eneris en 1950 (cf. 

Dz 2305-2330). Muchos profesores son destituidos de sus catedras, se 

prohiben sus libros y se estimulan movimientos reaccionarios. 

EI programa de la "nouvelle theologie" 

"La teologfa de hoy tiene ante sf una triple exigencii: 

debe tratar a Dios como Dios. no como objeto. sino como el sujeto por exce
lencia. que se manifiesta cuando y como quiere. y. en consecuencia. estar 
penetrada en primer lugar por el espfritu religioso; 

debe responder a las experiencias del alma moderna y tener en cuenta las 
nuevas dimensiones que la ciencia y la historia han dado al espacio y al tiem
po. que la literatura y la filosoffa han dado al alma y a la sociedad; 

en fin. debe ser una actitud concreta ante la existencia. una respuesta que 
decida eI hombre entero. a la luz de una acci6n en que la vida se compromete 
total mente. 

La teologfa no sera viva si no responde a estas aspiraciones." U. Danielou. "Les 
orientations presentes da la pensee religie'~se". en: Etudes. 249. [1946] 7). 

La epoca pre-conciliar tambien es testigo de otras iniciativas y movi

mientos renovadores. Se publican algunos manuales de teologfa con ras

gos y perspectivas ineditas, como el de M. Schmaus. Teilhard de Chardin 

impresiona a muchos con su vision cristiana de la evolucion, combinan

do ciencia, teologfa y mfstica. Yves Congar intenta una teologfa dellaicado 

obras "Sources chretiennes" y "Theologie" se encuentran en Revue Thomiste 46 

(1946) 353-371;47 (1947) 5-19; Angelicum 23 (1946) 126-145; 24 (1947) 124-
139,217-230; 25 (1948) 285-298; La ciencia tomista 76 (1949) 53-85; Sapienza 1 
(1948) 329-339; Sal Terrae 38 (1950) 143-151. La respuesta a las crfticas se en
cuentra en: RechScRel 33 (1946) 385-401; 35 (1948) 251-271; Etudes 1946/abril; 
Bulletin de litterature Eccles 48 (1947) 65-84. 

34 H. Bouillard, Conversion et grace chez Thomasd'Aquin, Paris, 1949, pp. 

fA {"\ 
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(Jalons pour une theoloBie du laicat, 1953). Un grupo de teologos del que 

forman parte Marc Oraison, Bernard Haring, J. Leclercq y J. Fuchs, pro

mueve la renovacion de la teologfa moral y espiritual, incorporando con

tribuciones de las ciencias humanas, especialmente de la psicologfa. Karl 

Rahner ya anuncia la nueva generacion de teologos con interes 

antropologico; Edward Schillebeeckx participa tambien en esta fase de 

transicion. 

AUBERT, R., "La teologfa durante la primera mitad del siglo XX", en: YORGRIMLER, 
H. - GUCHT, R.Y. (eds.), La teologla en el siglo XX, t. II, BAC, Madrid, pp. 3-58. 

COMBLIN,]., "A teologia cat6lica a partir do pontificado de Pio XII", en: REB 28 (1968) 

859-879. 

CHENU, M. - D., "Le Saulchoir: un metodo teol6gico precursor", en: SelTeo 31 (1992/ 

121) 42-44. 

EICHER, P., "Teologfas modernas", en: Diccionario de conceptos teo16gicos, Herder, Barce

lona, 1990, pp. 550-581. 

HENRICI, P., "Teologfa preconciliar y maduraci6n del Concilio", en: SelTeo 31 (1992/ 

121) 7-12. 

KOMONCHAK,]. A., "Teologfa y cultura a mediados de siglo: eI ejemplo de Henri de 

Lubac", en: SelTeo 31 (1992/121) 13-23. 

VI. Tendencias y caracteristicas de la teologia 
contemporanea 

La teologfa contemporanea presenta un abanico muy amplio de ca

racterfsticas y tendencias, diffciles de detectar de un solo golpe de vista. 

Sin embargo, algunos aspectos merecen mayor atencion en nuestro es

tudio. 

1. La teo1onia en dici1ono con 1a modernidad 

La teologfa escolar de los manuales en su concepcion, formulacion, 

enfoque y horizonte de reflexion se mantuvo distante de los movimientos 

culturales y filosoficos, y de los facto res sociopolfticos y economicos que 

vinieron a transformar la realidad social y cultural. Se ve inundada de 
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repente por tales corrientes fllosofico-culturales de la modernidad y sa

cudida por el embate de la situacion concreta. 

El hombre moderno se sima ante el conocimiento de modo diferen

teo Antes se situaba como receptor de la tradicion que los antiguos crea

ron y acumularon y en la que ahora participa, acogiendola. El tomismo 

reflexiono mucho esta actitud epistemologica fundamental. Hoy las per

sonas se preocupan mas de su experiencia. Este movimiento provoca una 

transformacion profunda en el interior de la teologia. 

"EI hombre de hoy esta convencido de que su conocimiento mas valioso no deriva 
de 10 antiguo, de 10 que Ie fue trasmitido, sino de Ia..~experiencia inmediata de la 
realidad, de su realidad, experiencia que es nueva y rio esta incluida ni expresada 
en categorfas antiguas. Y se han sefialado tres puntos: 

I. el tomismo trata al hombre como espiritu que conoce y cuya perfecci6n con
siste en el conocimiento (Ia contemplaci6n). Nuestra epoca ve al hombre entre
gado a un proceso de desarrollo en la historia y como hacedor de sf mismo 0 
realizando su perfecci6n en este y por este proceso; 

2. la escolastica trataba de formar juicios, pues es una filosofia de las naturale
zas (de las esencias?). Nuestra epoca descubri61a persona y su propio orden, que 
es la responsabilidad, el amor a la libertad; 

3. la escolastica busca sola mente la adecuaci6n del espiritu a la realidad objeti
va. La filosofia modernaquiere abarcar la totalidad de 10 real Y 10 real como un 
todo: el sujeto esta implicado en este abardlr y no puede separarse de el. pues sus 
preocupaciones estan implicadas en todas sus concepciones objetivas" (P. W. j. 
Burghardt, cit. por: Y. (ongar, Situacion Y tareas de la teologia hoy, Sigueme, 
Salamanca, 1970, p. 100). 

En la evolucion interna de la teologfa aparece el desp1azamiento de 1a 

trascendencia a 1a encarnaci6n, de la infinitud a la finitud, de la vida interna 

de Dios al actuar de Dios en la historia. Hasta entonces, la teologia, ha

ciendo justicia a su propio nombre, se restringfa basicamente a la esfera 

de la trascendencia que, desde la altura, enviaba su luz sobre las realida

des terrestres. El movimiento venfa de arriba. Se descubre con enorme 

vigor el misterio de la encarnacion, con enfasis en la humanidad del Ver

bo hecho carne. Por 10 tanto, el proyeso se invierte. En la teologia se 

produce el famoso viraje antropocentrico. Sin dejar de ser teologia, ya 

entiende que no puede hablar de Dios si no a partir de la humanidad de 
Jesus, que implica, al mismo tiempo, la experiencia humana. Mas atm. AI 
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tratar en profundidad los problemas que agobian a la humanidad, llega, 

movido por la fe, a un discurso sobre Dios. El ser humano, a su vez, es 

entendido no en su esencia, sino como persona, como libertad, como 

conciencia, como nudo de relaciones abierto a todas las realidades. Se 

elabora una teologfa antropocentrica, personalista, encarnada. 

"Desde que el hombre es comprendido como el ser de la trascendencia absoluta 
delante de Dios, el 'antropocentrismo' yel 'teocentrismo' ya no son contrarios, 
sino estrictamente la misma cosa (enunciada bajo dos aspectos diferentes). Nin
guno de los dos aspectos puede ser comprendido sin el otro ... Tal orientaci6n 
antropol6gica de la teologfa ya no esta en oposici6n ni en competencia con una 
orientaci6n cristol6gica. 

La antropologia y la cristologfa se condicionan recfprocamente en una dogmatica 
cristiana, si ambas son entendidas correctamente. La antropologfa cristiana no 
alcanza su sentido propio si no se comprende al hombre como una 'potentia 
oboedientialls' con respecto a la uni6n hipostatica. Y la cristologfa puede 
profundizarse solamente a partir de una antropologia trascendental" (K. Rahner, 
"Theologie et anthropologie", en: ferits theologiques, V. I I, DDB/Mame, Paris, 
1970, pp. 191 s). 

Otra expresion del viraje hacia la inmanencia y al antropocentrismo 

es la teo108fa de 1a secularizaci6n. Puede parecer un pleonasmo decir que la 

teologfa es por excelencia sagrada, pues toda teologia solo puede ser sa

grada. Sin embargo, hacia finales de la decada de los 60 y comienzos de 

los 70 se cultiva una teologfa secular. Los teologos radicales ingleses y 

americanos elaboran una teologfa con significado secular. De tal movi

miento, permanece una herencia definitiva. Sin entrar en la oposicion sa

grado/religioso, la teologfa sufre un cambio interno en el sentido de que 

las realidades seculares merecen su atencion. Con ello, quiere negar ala 

secularidad su cad.cter exclusivamente secularista. Las realidades secula

res tambien pueden ser objeto de reflexion teologica sin perder su consis

tencia, al ser incluidas en el proyecto salvffico de Dios, que todo 10 abar

ca. Y con ello la teologia tampoco pierde su caracter de teologfa, pues 

considera la secularidad de las realidades a la luz teologal de la revelacion. 

En el descubrimiento de las rea1idades terrenas, la teologfa evoluciona de 

una posicion negativa ante el mundo a una posicion positiva e incluso 

euforica ante los valores terrenos. Desde la realidad de America Latina se 

juzga que la teologfa europea paso muy rapida e ingenuamente de una 
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teologfa que rechazaba la modemidad en su totalidad, identificandola 

con el "mundo" en el sentido negativo, a una reconciliacion con este 

mismo mundo, sin distinguirlo de la forma politico-economica capitalis

ta, en la que se expresa. La euforia de la teologfa del mundo deja en la: 

penumbra ellado triste de la realidad social del Tercer Mundo. 

2. Teolo[Jia plural 

La evolucion intema de la teologfa refleja los profundos cambios de 

ambiente, de universo cultural, de problematica, de realidad social, en el 

que se situaba la teologfa tradicional y con los q\le hoy tienen que enfren

tarse las teologfas actuales. El universo simb61ico rural, pastoril gesto 

imagenes y modos de pensar que se incrustaron en la teologfa. A medida 

que esta se urbaniza y se inserta en el mundo de la industria y de la 

tecnica, su esquema mental se transforma. Una teologia objetivante esta 

siendo .sustituida por otra que valora mas la dimension de la subjetividad. 

Con ello, la teologfa pierde aquel caracter compacto y monoHtico y asu
me una gran pluralidad. Hoy dfa se habla de teologfas. Ya no se trata del 

mismo pluralismo que existfa en la escolastica con las corrientes fran

ciscanas, tomista y suareziana. Estas giraban en torno a un nucleo esco

lastico comun. El pluralismo actual refleja matrices y c.orrientes filosoficas 
muy diferentes, sin hablar del uso de otros instrumentos teoricos de na

turaleza sociologica que interfieren en la propia naturaleza de la teologia. 

Una teologfa pluralista es tambien, por definicion, mas inquieta, en 

movimiento, en oposici6n a la teologia tradicional que se caracteriza por 

la seguridad, por la tranquilidad del dominio de los problemas y sus solu

ciones. El teologo es hoy mas cauteloso por saber que sus posiciones no 

tienen la firmeza y la seguridad que antes se imaginaba poseer. Se en

cuentra ante una teologia que dejo de ser tranquila, padfica, incuestio

nable, para someterse a la crftica modema. Se pasa de una teologia del 

orden a una del cambio. 

La teologfa pluralista manifiesta una IgleSia en dicispora con sus presen

cias plurales, pequefias y dispersas, en lugar de una Iglesia de cristiandad, 

compacta, omnipresente y autoritaria. La teologfa pierde por 10 tanto su 

caracter imperativo, autoritario, mediadora de la autoridad instituidora y 

regidora de la sociedad, para asurnir la perspectiva del dialogo, de la con-
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viccion. La teologia clasica se puso al servicio de la autoridad jerarquica, 

con cierto aire oficial, atribuyendose la cualidad de catolica en el sentido 

de ser unica, universal y obligatoria para todos. El cambio actualla lleva a 

pensarse como ecumenica, dialo8ante, diacronica, al servicio no tanto de la 

autoridad como de todo el pueblo de Dios. Del polo de la ensenanza, del 

poder, de la autoridad, de la Contrareforma, se desplaza al polo del dia

logo, del servicio, de la persuasion, del ecumenismo. En terminos polfti

cos, puede hablarse de una teologfa cultural mente democratica en lugar 

de aristocratic a 0 monarquica. No se alimenta de la unica filosoffa esco

lastica, sino de la pluralidad de las filosoffas que ha generado la moderni

dad y de las que aun puede generar. 

3. ConJrontaci6n con la subjetividad y la historicidad 

La mentalidad historica genera una teologfa plural. Queda atras la 

teologfa a-historica, esencialista, para asumir el riesgo de ir confrontan

dose con los embates de cad a momenta de cad a cultura humana. 

La teologia sufre el imp acto de la evoluci6n de la concepcion y con

ciencia del individuo. Occidente parece condenado a permanecer enca

denado al individualismo en sus mas diversas formas. La teologia tradi

cional cultivaba un individuo obediente, sumiso a la tradicion, a la 

autoridad, al que se Ie dictaban los canones de la creencia y del actuar. La 

teologfa modema tiene que verselas, una vez mas, con el individuo. Pero 

esta vez un individuo atado a su subjetividad, a sus experiencias, como 

criterio de verdad y de accion. Es el giro antropocentrico del que se 

hablaba anteriormente. En el momenta actual, emerge otra experiancia 

de subjetividad aun mas exacerbada. Se reacciona contra una modemi

dad sistemica, cuya expresi6n mas alta es el socialismo y la maquina pro

ductiva capitalista. 

En el intervalo entre el individualismo moderno y esa nueva emer

gencia de la subjetividad surgio la apertura a 10 social, a 10 colectivo. La 

teologfa intento en sus formas de teo108Ia de 1a esperanza, politica y de 1a 

liberaci6n, responder a esa exigencia. 

Sin embargo, actualmente nos enfrentamos una vez mas con el indi

vidualismo en su expresion "electronica". El individuo encuentra en los 



INTRODUCCION A LA TEOLOGiA 

aparatos electronicos su mejor compafiero de conversacion, de placer, de 

relacion. La teologia apenas esta comenzando a abrirse a este nuevo giro 
antropocentrico. 

4. Verdad, veracidad y practica 

Existe una crisis en la concepcion de la verdad, que afecta a la teolo

gia. El concepto cLisico de verdad -"conformacion de la mente con la 

realidad"-, y la misma concepcion hegeliana -"todo 10 racional es real y 

todo 10 real es racional"- estin siendo cuestionadas en todos los frentes 

teoricos. A. Einstein, N. Bohr, W. Heisenberg'con sus leyes y principios 

de la relatividad, de la complementariedad, de la indeterminabilidad 

cuestionan el concepto estatico y objetivo de verdad. El acto del observa

dor es fundamental para la constitucion del fenomeno, de 10 real, de la 

verdad. "La transicion de 10 posible a 10 real tiene lugar durante el acto de 

observacion" \'N. Heisenberg). En terminos filosoficos, estamos vivien

do un giro de la hermeneutica clasica "especular" -del espejo-, en el 

sentido de reflejo 0 copia objetiva de 10 real, a la "hermeneutica moder

na", en la que el sujeto interfiere en la constitucion misma de la verdad. 

Y la teologia ha tenido que insertarse en esta hermeneutica modema, 

sufriendo una profunda crisis y transformacion. 

"Segun la fisica cuantica y la teorfa de la relatividad. la materia y la energfa son 
inmutables yequipolentes. En rigor. la fisica atomica no conoce ya el concepto de 
materia. EI atomo lIeva en su interior un enorme espacio vado. Y las partfculas 
elementales no son mas que energfa en altfsimo grado de concentracion Y estabi
lidad. La materia solo existe tendencialmente. La formula de Einstein significa 
fundamentalmente que materia y energia son dos aspectos de una misma reali
dad ... 

Werner Heisenberg formula el principio de indeterminabilidad segun el cuallas 
partfculas atomicas no obedecen a la logica causal. sino que se organizan dentro 
del principio de la indeterminacion de las probabilidades. Las probabilidades de
jan de serlo y se transforman en realidades mediante la presencia del observador. 
que 10 mismo puede ser un humane como cualquier otro elemento de la natura
leza que establezca una relacion. Porque son probabilidades. abiertas a 
concretizarse 0 no. no pueden ser descritas. "EI acto de observacion por sf mismo 
cambia la funcion de probabilidad en forma discontinua; selecciona. entre todos 
los eventos posibles. el evento que real mente ocurrio. Por 10 tanto. la transicion 

1AL 

BREVE HISTORIA DE LA TEOLOGiA 

entre 10 posible y 10 real ocurrio durante el acto de observacion". afirma 
Heisenberg. 

Esto significa reconocer que el sujeto que observa influye en el fenomeno obser
vado. Mas aun. EI observador. segun la fisica cuantica. es imprescindible tanto 
para la constitucion como para la observacion de las caracterfsticas de un feno
me no atomico. EI sujeto pertenece a 10 real: AI describir 10 real. nos estamos 
autodescribiendo. EI ser humane forma parte constituyente del todo. y su con
ciencia define constcrntemente el campo real que observamos (L. Boff. Ecoiogia. 
mundializaqao. espiritualidade. A emergencia de um novo paradigma. Atica. 
Sao Paulo. 1993. [Serie: Religiao e Cidadania]. p. 42). 

Otro aspecto de la crisis de la verdad se experimenta actualmente en 

todos los campos del saber y de la vida humana como desplazamiento de 

su caracter objetivo a la dimension existencial de autenticidad. La juven

tud, mas que ningu.n otro segmento de la sociedad, se hace cada vez mas 

sensible, no a la verdad objetiva que alguien ensefia 0 predica, sino a la 

coherencia de vida, a la veracidad. 

'Tambien el siglo XX esta Ilene de toda clase de falta de veracidad. de falta de 
sinceridad. de mentira. de hipocresfa. Sf. gracias a los espantosos recursos tecni
cos.lno estara nuestro siglo capacitado para mentir mejor que todos los anterio
res? Lo comprueban las gigantescas maquinas de propaganda de los sistemas 
totalitarios. Las visiones de George Orwell en su novela del futuro. 1984. sobre 
un ministerio de la verdad. cuya tarea consiste en falsificar la historia. en eI fondo 
no son sino una extrapolacion de un pasado que todos conocemos. Pero tambien 
en nuestras democracias conseguimos una perfeccion bastante elevada en la "ma
nipulacion dela verdad" en la politica. en las noticias. en la propaganda, etc. 

Y, a pesar de eso. en la enumeracion de las caracterfsticas del siglo XX seguramen
te no se podra omitir un elemento: la nueva pasion. la obsesion por la veracidad. 
EI siglo XX ha side marcado por un sentido nuevo para la sinceridad. para la 
originalidad. para la autenticidad, para la veracidad en el sentido mas amplio del 
termino. rasgo que era extrano en el siglo XIX, que concluyo con la primera guerra 
mundial ( ... ). 

Pensemos en la arquitectura moderna yen el estilo de la "nueva objetividad" que 
en este siglo siguio a las inautenticidades del historicismo. del neoclasicismo. 
neogotico y del neoromantico ( ... ). Pensemos en la plastica moderna que. desde 
Maillol, regreso a los elementos fundamentales ( ... ). Pensemos en la pintura mo
derna Y en la ansiedad. por ejemplo. de un Henri Matisse 0 del fauvismo. por los 
colores puros Y autenticos. por las gradaciones no mezcladas y por los contrastes 
fuertes ( ... ). Pensemos en las novelas y er la Ifrica del siglo XX con su sinceridad 
caustica a veces. que revel a las desnudeces del alma y de la sociedad ( ... ). 
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Sin embargo, pensemos tambien en la psicologfa moderna, que se esmera en 
abarcar al hombre en su verdadera realidad, bajando, por el anal isis de los suefios, 
hasta los Ifmites del subconsciente, con el fin de ayudarlo a reconocer los lados 
obscuros de su ser y a alcanzar la veracidad para consigo mismo y para con el 
mundo que 10 rodea, para que -como 10 expresa C. G. Jung- no lIeve la "persona" 
como mascara ante su verdadero yo. Finalmente, pensemos en la filosoffa que, 
como la marxista, por ejemplo, busca energicamente liberar al hombre de su alie
nacion en la sociedad, 0 en la filosoffa de Heidegger y de Sartre que quisiera ayu
dar al hombre a salir de la ruina, de la mentira, de la falta de autenticidad, de la 
hipocresfa, de la "mauvaise [oi" (. .. ). 

EI sentido del hombre hodierno por la veracidad es algo grandioso, liberador, ma
ravilloso, algo que a muchos ancianos de hoy arranca est a confesion: la juventud 
de hoy es mejor, no porque co mete men os errores, sino porque es mas sincera 
( ... ). 

De modo diferente a como la escolastica interpretaba'h verdad, verdad y veraci
dad estan estrechamente ligadas no solo en el sentido bfblico de entender la 
verdad, sino tambien como es entendida la verdad modernamente". 

(H, Kung, 5inceridad y veracidad. Herder, Barcelona, 1970, pp. 25,28). 

K. Marx expresa de otro modo esta crisis de verdad en la tesis XI 

sobre Feuerbach: "Los filosofos se contentaron con interpretar el mundo 

de diversos modos, pero 10 que importa ahara es transformarlo". No 

vivimos en la epoca de las elaboraciones teoricas abstractas, sino en la de 

su verificacion por la praxis. El hombre es y vale por su praxis y no por 

sus ideas. 

En la misma lInea de K. Marx, J. B. Metz muestra como dentro del 

espacio de la Iglesia catolica hay tres proyectos de teologfa en accion: el 

paradigma neoescolastico, el trascendental-idealista y el post-idealista. 

Este tercer modelo, cuya expresion primera fue la teologfa politica y cuya 

produccion mayor es la teologfa de la liberacion, procede del encuentro 

con los desaffos suscitados por el marxismo, sin someterse a el. Hasta 

entonces la teologfa catolica no habfa tornado en serio este desafio hecho 

al propio "logos" de la teologia, en el campo de la verdad. Esta confronta

cion llevo a la teologfa a perder su "inocencia cognitiva", percibiendo la 

relacion entre conocimiento e interes. La teologfa y la Iglesia nunca son 

"inocentes" polfticamente. El saber teologico tiene que tener en cuenta 

sus implicaciones politicas y mantener vigilancia epistemologica ante la 
sospecha ideologica. 
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Otro elemento en esta crisis de la verdad es suscitado par la relacion 

entre el problema de la verdad y de la justicia. Ambas estan mutuamente 

relacionadas. El interes par la justicia estrictamente universal pertenece a 

las premisas de la busqueda de la verdad. El conocimiento de la verdad 

tiene fundamento praxico. 35 Con mucha claridad, J. B. Metz afirma tam

bien: 

"Vemos en acci6n una nueva relaci6n entre la teorfa Y la practica, el saber Y la 

moral, la rrjlexi6n Y la revolucion, que debe determinar igualmente la conciencia 

teo16gica, si esta no quiere volver hacia atras a un estadio precrftico de la concien

cia. La razon practica y politica {en el sentido mas amplio del termino} debe 

poder representar en el Juturo un papel en todas las rrjlexiones crfticas de la 

teologfa. ,,36 

Cl. Geffre llama la atencion sobre el cambio de una verdad para ser 

contemplada al de una verdad para ser realizada: 

"El mundo griego occidental estuvo marcado por esta idea de que la verdad es un 

espectaculo, que basta can que sea descifrado par nuestro entendimiento. Y, como 

cristiano, nuestra sensibilidad intelectual tiene siempre cif1nidad con esta idea de 

la verdad-espectaculo. Ahora bien, hOY, la dimension de la libertad del hombre y 

de su creatividad es mucho mayor en la concepcion que se tiene de la verdad: es el 

el que realiza la verdad. No existe una verdad ya hecha que bastarfa can que 

Juera descifrada. " 37 

Cl. Boff formulo muy bien el problema de la praxis como criterio de 

verdad, descubriendo los equfvocos y explicitando el doble movimiento 

de la teologfa hacia la praxis y de la praxis hacia la teologia. En el primer 

movimiento, una teologfa necesita la credibilidad de la praxis del teolo

go. Y, en el segundo, la praxis necesita de la luz de la teologia. 38 Esta 

35 J. B. Metz, These zum theo1oBischen art deT bifTeiunBstheo1oBie, Taauna deT Katholischen 

Akademie in Bayern, Munchen, 1985, mimeo, pp. 7s. 

36 J. B. Metz, "Les rapports entre l'Eglise et Ie monde it la lumiere d'une theologie 

politique", en: La tMo10Bie du renouveau, II, Fides/Cerf, MontreaVParis, 1968, pp. 

33-47, aquf, p. 37. 
37 Cl. Geffre, "Les courants actuels de la recherche en theoloegie", en: F. Refoule, C. 

- J. Geffre et alii, Avenir de 1a theologie, Cerf, Paris, 1969, p. 58. 

38 Cl. Boff, Teo10afa de 10 polftko. Sus mediaciones, Sfgueme, Salamanca, 1980, pp. 353-372. 
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relacion sigue siendo todavia conflictiva, pero mientras tanto es extrema

damente productiva para el crecimiento de la teologia. 

ANGELINI, G., "EI desarrollo de la teologfa cat6lica en el siglo XX. Breve resefia crftica", 

en: Diccionario teo168ico interdisciplinar, t. IV, Sigueme, Salamanca, 1987, pp. 747-820. 

CHENU, M. - D., "EI itinerario de un te6Iogo", en: SelTeo 31 (1992-121) 40-42. 

MOLTMANN, J., {Que es teolo8[a hoy? Sfgueme, Salamanca, 1992, p. 139. 

PHILIPS, G., "Dos tendencias en la teologfa contemporanea", en: SelTeo 31 (1992/121) 

51-56. 

VILANOVA, E., "Teologfas y te6logos del siglo XX", en: ConceptosJundamentales del cristia

nismo, Trotta, Madrid, 1993, pp. 1373-1385. 

ANEXO I: 

Breve bistoria de la cuestion metodologica 

El metodo es al camino que la teologla debe recorrer para cumplir con exactitud 

y rigor la tarea de riflexionar sobre la]e. Este camino tiene dos momentos. 

Normalmente, el primer momenta es la misma practica de las personas que 

riflexionan sobre su fe, y de ese modo producen material teologico. Esta es la 

teologla como practica teorica de produccion. En un seBundo momento, el pen

sador se detiene para elaborar las reBlas, los medios, los instrumentos teoricos que 

se utilizaron para producir la teologla. En este momento, se d1Jne el metodo. Por 

10 tanto, el metodo viene en un segundo momento, una vez que ya jue utilizado 

y se produjo teoloBla. Naturalmente, una vez establecido, otras personas podran 

seBuirlo Y de ese modo ayudar a elaborar teoloBla. 

El metodo situa en el nivel teorico, en jorma de reBlas, una manera de hacer 

teologla, que se practica 0 se practico. Por 10 tanto, el metodo se r1Jere siempre a 

teoloBias concretas. Toda diferencia entre las teoloBlas rifleja una diferencia 

metodoloBica. La clasiflcacion de los diferentes metodos teo16Bicos es tarea dpcil 

y complicada, porque depende del criterio de distincion entre las teoloBlas. Donde 

alBuien ve un mismo tipo de teoloBla, otro habla de vaTias teoloBlas. En el primer 

caso, estamos ante un unico metodo teo]6Bico; en elotro, ante varios. 

En otras palabras, la distincion entre los metodos depende de la division que se 

realice. Yesta, a su vez, depende del eje eleBido. ASl pues, tantos ejes eleBidos, en 
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torno a los cuales se distinBuen los metodos, tantas divisiones entre las diversas 

teoloBfas. 

Las prim eras actividades teoloBicas propic.mente dichas in ten tan superar el modo 

judlo de las Blosas sobre los textos bfblicos para introducir el verdadero metodo 

especulativo por inj1uencia de 1a cultura Breco-latina, sobre todo del platonismo 

yel estoicismo. Realizan este trabajo los apoloBetas del siBlo 11. En Alejandrla, a 

finales del siBlo 11 y principios dellIf, se utiliza tanto el metodo crltico-jilo16Bico 

aleBorico de lectura de los textos bfblicos, como el especulativo platonico para 

desarrollar y explicar el conocimiento de la je. En Antioquia, el metodo de lectura 

de la Escritura asume el car6cter historico y Bramatical, mientras que en la 

especulacion se siBue a Aristoteles. 

La metodoloBia se enriquece mas en el tiempo aureo de la patrlstica. En eljondo, 

existe una bUsqueda de la inteliBencia de la fe recurriendo a la cultura prcfana de 

los maestros paBanos. Las filosqfIas neoplatonica y estoica ifrecen instrumental 

teorico para las especulaciones, pero dentro de la perspectiva de la plena sl!ftcien

cia de la Escritura. Por eso predomina en la patrlstica la tradicion exeBetica. Los 

Padres practicaron una teoloBla muy cercana a la vida espiritual y a la pastoral. 

Trabajaron con mucha riqueza los slmbolos. 

La Edad Media introduce el metodo diaJectico con el nacimiento de la esco16stica. 

La lOBica aristotelica jorma los esplritus en el usa mas 0 menos sistematico y 

desarrollado de la "quaestio" -cuestion. Se elabora el conocimiento por el ca

mino de las oposiciones; metodo que encontrara su peifeccion en la Suma 

Teologica de Santo Tomas. Con el, la teoloBla recibe, como ciencia, un estatuto 

teorico bien elaborado. (5. Th. q. 1). Se desplaza el predominio del usa de 

slmbo10s hacia la elaboracion de conceptos. 

lnspirados por la esco16stica, los manuales de teo10Bia consaBran un metodo 

teoloBico quefoe utilizado hasta los comienzos del Concilio Vaticano II. K. Rah

ner 10 llama "teoloBla escolar". Las verdades dOBmaticas se jormulan en jorma de 

tesis, que deben ser probadas con textos tom ados de la Escritura, 1a patrlstica, los 

concilios, los teoloBos; se aiiaden, ademas, arBumentos especu1ativos. 

En jecha mas reciente, por inj1uencia de las ciencias historicas, literarias, arqueo

lOBi cas, que investiBan las juentes de 1a reve1acion, se introduce el metodo de la 

historia del dOBma en una perspectiva de la his tori a de la salvacion. Este metodo, 

propuesto por el decreto Optatam totius del Conci/io Vaticano 11 (n. 16), da 

oriBen a nuevas metodoloBlas. Los slmbo10s y los conceptos dejan mas espacio a 

las experiencias J a las pr6cticas. 
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Siauiendo a/ Vaticano II, /a te%ala /atinoamericana recurre a diferentes meto

dos 0 acentos metod%aicos. En /a /[nea de /a te%ala de la /iberacion, F. 
Taborda ident!fica cinco mode/os metod%aicos predominantes en la actualidad: 

liberacion de la teoloala, teoloaia de 10 po/[tico, te%ala como hermeneutica de 
la.fo en cateaorfas del ambito social, niflexion sistematico-crltica sobre la teoloala 

poptilar), te%aia narrativa. 39 Ya A. Antoniazzi, considerando las distintas ten

dencias teoloaico-pastorales en nuestro con tinen te, enumera once modelos 

metodoloaicos a partir de distintos intereses: poJemico, apoloaetico, pastoral, 

sociopoJ[tico, /iberacion historica, antropoloaico cultural, teorico, didcictico, cri

tica de la teoloaia), espiritual. 40 Cada uno de ellos privileaia determinada media

cion antropoloaica), rtjlexion hermeneutica, e imp/ica una orientacion pastoral 

concreta. 

Estos ejemplos son stiflcientes para darse cuenta de /a eomplejidad J pluraIidad de 

los metodos teoloaicos en el transcurso de Ios tiempos. De todos ellos pueden 

extraerse algunos elementos comunes que permiten conocer mejor 1a estructura 

epistemoloaica de la teoloala, como se haee en el capItulo seaundo. Los metodos, 

a su vez, dependen de las gran des matrices que inspiran a la teologia, como se 

mostrara en e1 capitulo septima. 

La teologfa dogm;Hica se:gun el Vaticano II 
'.,1 

.. Ab6rdese la teologia dogmatica de tal modo que se propongan en primer lugar 
los temas biblicos. Ofrezcanse luego al conocimiento de los estudiantes las con
tribuciones que los Padres de la Iglesia de Oriente y Occidente hicieron. para la 
fiel transmisi6n y desarrollo de cada verdad de la revelaci6n asi como para la 
ulterior historia del dogma. teniendo en cuenta adem as su relaci6n can la historia 
general de la Iglesia. 

Luego. para ilustrar 10 mas posible los misterios de la salvaci6n. aprendan los 
estudiantes a penetrarlos con mas profundidad y a percibir en ellos el nexo me
diante la especulaci6n. teniendo a Santo Tomas como maestro. Aprendan a reco-

39 Cf. F. Taborda, "Metodos teol6gicos na America Latina" en: Perspectiva teol68ica 19 

(1987) 293-319. 

40 A. Antoniazzi, "Enfoques teol6gicos e pastorais no Brasil de hoje", en: J. B. Libanio 

eA. Antoniazzi, 20 anos de teoloBia na America Latina e no Brasil, Vozes, Petr6po

lis,1994, pp. 97-140. 
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nocerlos siempre presentes y operantes en los actos liturgicos y en toda la vida de 
la Iglesia; a buscar las soluciones de los problemas humanos bajo la luz de la 
revelaci6n; a aplicar sus verdades eternas a la mutable condici6n de las realidades 
humanas y a comunicarlas de manera adaptada a los hombres de hoy" (Concilio 
Vaticano II. Decreto Optatam toUus. 16). 

DINAMICA 

Preguntas para la reflexi6n 

1) Caracterice los rasgos tfpicos de la reflexi6n teol6gica de las primeras co

munidades cristianas. 
2) Muestre como la teologfa patrfstica respondi6 a los desaffos socioculturales 

que se Ie presentaron. 
3 ) Tome eI cuadra de las fases de la patrfstica, seleccione una tendencia pre

dominante 0 algo especial que Ie IIame la atenci6n. Con la ayuda de un 

diccionario de teologfa, haga una sfntesis para presentarla ante los compa

neros. 
4) Caracterice brevemente la contribuci6n y los !fmites de la teologfa escohis-

tica. 
5) Muestre la contribucion de la Escuela de Tubinga y de la Escuela Romana 

al crecimiento de la teologfa durante el siglo pasado. 

6) lEn que consistio la crisis modemista? 

7) Explique cual era la propuesta de la "nouvelle theologie". 

8) lEn que consiste eI "antropocentrismo" de la teologfa contemponinea? 

9) lComo la "crisis de la verdad" plantea nuevas preguntas ala teologfa? 

10) AI recorrer nipidamente la historia de la teologfa puede observarse que se 

adoptaron metodos distintos, lque nos ensefia esto hoy? 
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CAPiTULO 

4 

LA TEOLOGIA LATINOAMERICANA 
, 

DE LA LIBERACION: 
, 

ESTATUTO TEO RICO 

"Nuestro descifJo como teologos es unir ese proceso de liberacion 
can la gran buena noticia de la reve/acion de Dios en Jesucristo" 

(Frei Betto). 

I. Contexto historico del nacimiento de la teologia 
de la liberacion 

Toda teologia paga tributo ados factores. Nace en determinado contexto 
social e historico, marcado sobre todo por las condiciones economicas y 
pollticas. 1 Surge tambil~n dentro de un movimiento de ideas, de elemen-

CI. Boff, "Teologia da liberta'Sao: 0 que e isso?", en: Teolosfa e missiio 37 (\985) 7ss. 
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tos culturales. Los autores de corte idealista prefieren valorar la influen

cia ideologica. Las ideas generan ideas, la teologfa engendra teologfa. De 

este modo, la teologia de la liberaci6n se explicaria por el influjo de otras 

teologfas. Sin embargo, otros autores, mas practicos, con sensibilidad 

pastoral, con una mayor percepcion de los factores economicos y politi

cos, tratan de relacionar las ideas, la teologfa, con el contexto politico

economico. 

Siguiendo la segunda corriente, presentamos aquf, al principio, el 

contexto sociopolitico y econ6mico en que surgiola teologfa de la libera

cion, con la conviccion de que dicho contexto desempeno un pape! espe

cialmente relevante en su gestacion y eclosion. Posteriormente, ubicare

mos la teologfa de la liberacion en la trayectorIa de las teologfas que la 

precedieron. 

1. Situacion sociopolitica y economica 

a. Situacian de daminacian J apresian 

Despues de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el capitalismo 

avanzo velozmente. En Europa, bajo la forma de neocapitalismo y, en 

algunos pafses, bajo la orientaci6n de lideres cristianos, asumio un rostro 

mas humano. De hecho, las luchas obreras, las intervenciones del Estado 

en la regulacion y promoci6n del desarrollo social consiguieron mitiga~ 
las escandalosas situaciones creadas por el capitalismo clasico. Los pue

blos de Europa adquirieron condiciones de seguridad social, de higiene, 

de salario decente para todos. Se creo el Estado del bienestar social. Se 

logro reducir bastante las desigualdades sociales, se generalizo un buen 

nivel de consumo, se creo un sistema de pleno empleo, y una amplia 

clase media dio a la sociedad una cohesion mayor. 

Este rostro mas humano del neocapitalismo, sobre todo donde la 

economia social de mercado se impuso, hizo que no se percibiera tan 

claramente 10 que ocurrfa en los paises perifericos, que vivian una forma 

verdaderamente salvaje del capitalismo tardfo y dependiente. Por eso, el 

desempeno sorprendente de los paises desarrollados y centrales -Europa 

y America del Norte- hizo que se Jistanciaran cada vez mas de los paises 

LA TEOLOGiA LATlNOAMERICANA DE LA LlBERACION 

de la periferia. Estos a su vez, se insertaron en el sistema global, pero en 

cali dad de dependientes, secundarios, perifericos, tardios. 2 

El capitalismo de nuestros paises no se entiende, por 10 tanto, como 

una etapa previa al desarrollo, sino como situacion creada de una progre

siva dependencia. Viendo, pues, esas crecientes masas de marginados 

revolotear en torno al pequeno grupo de ricos, por un lado, y, por otro, a 

ese conjunto de paises pobres, tambien ellos circulando en la orbita de 

los paises desarrollados y ricos, dos sociologos latinoamericanos, Fernan

do H. Cardoso y E. Faletto, elaboraron la teoria de la dependencia y de la 

liberacion, opuesta a la entonces vigente teorfa del desarrollo.3 Surgio, 

asi, en el escenario el termino "liberacion", con un restringido sentido 

politico-economico. 

La teologia de la liberacion pretende responder teol6gicamente a la 

pregunta de la liberacion de los pueblos dependientes respecto de los 

paises centrales, de las masas dependientes respecto de los estrechos sec

tores de las sociedades ric as y desarrolladas. 

EI termino "liberacion" nacio al interior de la teori'a de la dependen

cia y la liberacion, elaborada en la decada de los 60s por los sociologos 

arriba mencionados. Por 10 tanto, esta teorfa constituyo el primer com

ponente de la teologia de la liberacion. 

2 

3 

"EI termino liberacion expresa. en primer. lugar las aspiraciones de las clases so
ciales y de los pueblos oprimidos, y subraya el aspecto conflictivo del proceso 
economico, social y politico que los opone a las clases opresoras y a los pueblos 
opulentos. Ante esto, el termino desarrollo y sobre todo la politica lIamada 
desarrollista parecen algo inocuos y por tanto falsificadores de una realidad tragi
ca y conflictiva. La cuestion del desarrollo encuentra, en efecto. su verdadero 
lugar en la perspectiva mas global, profunda y radical, de la liberacion; solo en 
este marco, el desarrollo adquiere su verdadero sentido y tiene posibilidades de 
plasmacion. 

G. Arroyo, "Pensamiento latinoamericano sobre subdesarrollo y dependencia ex

terna", en: Fe cristiano Tcambio social en America Latina. Encuentro de El Escorial, Sigue

me, Salamanca, 1973, pp. 305-321. 

F. H. Cardoso - E. Faletto, Dependencia e desemvolvimento no America Latina. Ensaio de 

interpreta<;ao sociol6gica, Zahar, Rio de Janeiro, 1970. 
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Mas profundamente. concebir la historia como un proceso de liberacion del hom
bre. en el que este va asumiendo conscientemente su propio destino. es colocarse 
en contexto dinamico y alargar el horizonte de los cambios sociales deseados. En 
esta perspectiva. la liberacion aparece como exigencia del desdoblamiento de to
das las dimensiones del hombre. De un hombre que se va haciendo a 10 largo de 
su existencia y de la historia. La conquista paulatina de una libertad real y creado
ra \leva a una permanente revolucion cultural. a la construccion de un hombre 
nuevo. a una sociedad cualitativamente diferente. Esta vision permite. pues. una 
mejor comprension de 10 que de hecho esta en juego en nuestra epoca. 

Finalmente. el termino desarro\lo limita y opaca un poco la problematica teologica 
que esta presente en el proceso asf designado. Por el contra rio. hablar de Iibera
cion permite otro tipo de aproximacion que nos \leva a las fuentes bfblicas que 
inspiran la presencia y la actuacion del hombre en la historia. En la Biblia. Cristo 
nos es presentado como portador de la liberacion. Cristo salvador libera al hom
bre del pecado. rafz ultima de toda ruptura de amisf~d. de toda injusticia y opre
sion. haciendolo autenticamente Iibre. es decir. libre para vivir en comunion con 
el. fundamento de toda fraternidad humana" (G. Gutierrez. Teolog{a de la libera
ci6n. Perspectivas. Sfgueme. Salamanca. 1990. pp. 91-92). 

GARciA RUBIO, A., Teologia da libertafiio: politica e prcfotismo, Col. Fe e Realidade, n. 3, 

Sao Paulo, Loyola, 1977, pp. 15-33. 

GUTIERREZ, G., Teologfa de la liberacion. PeIjpectivas, Sfgueme, Salamanca, 14' ed., 1990, 

pp.78-92 

b. Movimientos de liberaci6n 

Con s610 dependencia y opresi6n, nunca hubiera surgido la teologia 

de la liberaci6n. Podrfa nacer, sf, una teologia de la resignaci6n, de la 

cruz, del sufrimiento. EI termino socialogico "liberacion" nacio, creci6, 

porque atravesaba el continente latinoamericano una ola de liberacion. 

Dos corrientes la alimentaban: una popular, otra vanguardista. Creda 

la organizaci6n popular en el campo -ligas campesinas, sindicatos rurales, 

movimientos de educaci6n de base, escuelas radiofonicas, etc.- y en las 

ciudades -sindicatos, centros de cultura popular, asociaciones diversas-. 

De este modo, las clases populares presionaban al interior de la sociedad. 4 

4 L. E. Wanderley, "Movimentos sociais populares, aspectos economicos, sociais e 

po)fticos", en: Encontros com a civilizafGo brasileira, 25 (1980), 107-130. 

LA TEOLOGiA LATINOAMERICANA DE LA L1BERACION 

AI mismo tiempo, surgieron movimientos revolucionarios de carac

ter vanguardista en muchos pafses de America Latina. En elIos, la presion 

se hizo mas fuerte atm. A pesar de que numericamente no eran muy 
significativos, daban mucho que hablar. 

Se instaur6 un amplio debate en el continente sobre el proceso de 

transformaci6n en una perspectiva socialista, que entonces se juzgaba 

como posibilidad hist6rica. En el pueblo, creda tambien la politizaci6n, 

gracias al uso del metodo pedagogico de conscientizaci6n elaborado y 
experimentado por Paulo Freire. 5 

5 

"Ningun otro terminG alcanzo. en los ultimos alios. una difusion tan grande en el 
lenguaje de los medios reformistas y revolucionarios de Brasil. como el termino 
"conscientizacion". L1ego incluso a ser un termino internacionalmente conocido 
como caracteristico de un lenguaje y de una problematica que definfan la situa
cion brasilefia como situacion prerrevolucionaria ( ... ). 

Es indiscutible que el problema de la "conscientizacion" se situo. inicialmente. en 
el terreno pedagogico. y aparecio fntimamente ligado can el concepto de "educa
ci6n de base". En el momenta en que se propone \Ievar a una comunidad de 
hombres cierta suma de conocimientos y suscitar en sus miembros ciertas formas 
de comportamiento que les permitan romper el cfrculo de una situaci6n conside
rada como infrahumana 0 marginada. esta claro que se comienza a introducir una 
modificaci6n mas 0 menos profunda en la conciencia que esta comunidad tiene 
de sf misma. Dicha conciencia se hara dinamica. su nivel de aspiraciones se eleva
ra. asumira una actitud crftica con respecto a situaciones que. hasta entonces. Ie 
parecfa fruto de una fatalidad de la naturaleza. En este sentido se dice -y he aquf 
la acepcion original del termino- que la comunidad se "conscientiza" ( ... ). 

En resumen. podemos decir que la "conscientizaci6n" esta ligada ariginalmente a 
una nueva vision de la educacion. en cuanto esta es concebida como fase 0 mo
mento de un proceso global de transformacion revolucionaria de la sociedad. He 
aquf la razon par la cual el problema de la "conscientizacion" surge espontanea
mente cuando la situaci6n latinoamericana comienza a definirse como una situa
ci6n prerrevolucionaria. y la exigencia de "educaci6n de base" aparece como uno 
de los elementos de esa situacion" (H. C. L. de lima Vaz. "A Igreja eo problema da 
"conscientiza<;:ao·;. en: Vozes 62 (1968/6).483-5). 

P. Freire, La educacion como pr6ctica de la libertad, Siglo XXI, Mexico, 1971; P. Freire, 

Peda808fa del opri~ido, Siglo XXI, Mexico, 1971; P. Freire, Educafiio e atualidade 

brasileira. T ese de concurso para a cadeira de Hist6ria e filosoffa da Educa<;;ao na 

Escola de Belas Artes de Pernambuco, Recife, 1959;J. Barreiro, Educacion popular'y 

proceso de concientizacion, Siglo XXI, Buenos Aires, 1974. 
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c. Presencia de 1a 181esia 

En la historia humana ha habido momento§' de dominacion y libera

cion, momentos de opresion y surgimientos revolucionarios. Y, sin em

bargo, no surgio ninguna teologia de la liberacion. Faltaba en el seno de 

tales movimientos la presencia de sujetos que hicieran surgir la proble

matica de la Fe. Si esto ocurrio en America Latina, fue debido a la presen

cia de la Iglesia en el seno de los movimientos de liberacion. Del interior 

de estos movimientos nacieron las preguntas basic as que la teologia de la 

liberacion quiso responder. 

Varias razones posibilitaron esa presencia de la Iglesia. Habfa una 

apertura social creada sobre todo por 1<\5 endclicas de Juan XXIII -Mater 

ed Ma8istra y Pacem in terris-. El Concilio Vaticano II instauro en el interior 

de la Iglesia un clima de apertura, de posibilidad de nuevas experiencias, 

de preocupacion por las realidades terrenas, humanas e historicas, sobre 

todo por medio de la constitucion pastoral Gaudium et spes. 6 

Una fraccion del episcopado brasilefio, pequefia pero significativa, 

demostro sensibilidad social y capto el momenta brasilefio en sus tensio

nes fundamentales, permitiendo asf el surgimiento de una teologfa. 

En el medio joven, la presencia de una Accion Catolica -JEC, JUC Y 
JOC especialmente- comprometida con la transformacion del medio, 

6 V. Codina, "El Vaticano II: lQue fuel lQue significo? Claves de interpretacion", en: 
Sal Terrae 71 (1983/4). 
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con la polftica estudiantil y finalmente con la polftica nacional suscito 

preguntas importantes para la Fe. 7 lComo ser cristiano en un mundo en 

transformacion social profunda, revolucionaria? 

En los medios rurales y en las periferias de las grandes ciudades, co

menzaron a brotar las comunidades eclesiales de base. 8 Estas constituye

ron, sin duda, la fuente inagotable de nuevas preguntas que la teologfa de 

la liberacion trato de responder. 

Por 10 tanto, la confluencia de estos tres vectores. -situacion de do

minacion, movimientos de liberacion y presencia de la Iglesia- permitio 

que surgieran nuevas preguntas. Ya nuevas preguntas correspondio una 

nueva teologfa. Recibio el nombre de teologfa de la liberacion, porque 

abordaba la tematica de la liberacion. Merecio el nombre de teologfa 

porque trataba sobre la fe cristiana. Surgio en America Latina, porque allf 

se encontro una Iglesia inserta y en reflexion en el interior de la situacion 

opresora trabajada por los surgimientos libertarios. 

7 

8 

''La teologfa de la liberaci6n representa la reflexi6n de aquellos sectores de las 
Iglesias que, asumiendo las luchas populares, intentaban transformaciones 50-

ciales que posibilitaran la satisfacci6n de las necesidades basicas y, con ello, la 
realizaci6n de los derechos humanos fundamentales. Naci6 y nace continuamen
te de la confrontaci6n entre miseria y Evangelio, entre la situaci6n colectiva de 
pobreza y la sed de justicia, a partir de una practica de liberaci6n real que tenfa 
como sujeto de las tran~formaciones a los mismos pobres ( ... ). 

La teologfa de la liberaci6n vive de su intuici6n original, la de haber descubierto la 
fntima conexi6n que existe entre el Dios de la vida, el pobre y la liberaci6n. De eso 
hizo una espiritualidad, una practica pastoral y una teologfa, Yes bueno para los 
pobres y para todas las Iglesias ( ... ). 

La teologfa de la liberaci6n naci6 de una doble experiencia, una poiftica y otra 
teol6gica. Poifticamente, percibi6 que los pobres fundan un lugar social yepis
temol6gico, es decir, su causa, sus intereses objetivos, su lucha de resistencia y 
liberaci6n, y sus sueiios permiten una lectura singular y propia de la historia y de 
la sociedad. Esta lectura es inicialmente denunciatoria. Denuncia que la historia 
actual est a siendo escrita par manes blancas y cuenta las glorias de los vencedo-

L. A. Gomez de Souza, A JUC: OS estudantes catolicos e a polftica, CID/Historia, n. 11, 

Vozes, Petropolis, 1984. 

F. Teixeira, A genese das CEBs no Brasil. Elementos explicativos, Paulinas, Sao Paulo, 

1988. 
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res. Insiste en la memoria interpeladora de los vencidos. No tiene conciencia de 
las victimas y por eso es cruel e inmisericorde. 

Pero tam bien es visionaria. Suefia con transformaciones posibles y con relaciones 
humanas en las cuales el ser humano es amigo del otro ser humano, y no su 
verdugo. La pr;ktica social puede transformar el suefio en realidad historica ( ... ). 

La segunda experiencia, la teol6gica, naci6 profundizando esta primera. Las co
munidades cristianas de base aprendieron que la mejor manera de interpretar la 
pagina de la Escritura es confrontandola con la pagina de la vida. En esta confron
taci6n aparece una verdad que atraviesa las Escrituras cristianas de punta a pun
ta: la intima conexi6n que existe entre Dios-Ios pobres-liberaci6n. Se da testimo
nio de Dios como el Dios vivo y dador de toda vida. No es como los idolos, que 
estan muertos y exigen sacrificios. Este Dios, por su propia naturaleza vital, se 
siente atraido por aquellos que gritan porque se les esta quitando la vida con la 
opresi6n. Este Dios hace la lucha de resistencia y liberaci6n de los oprimidos" (L. 
Boff, Ec%gia, rnundializaqao, espiritualidade. A ethergencia de urn novo para
digma, Atica, Sao Paulo, 1993, [Serie: Religiao e Cidadania]. pp. 124, 120, 
98, 99). 

COMBLIN,]., "La Iglesia latinoamericana desde eI Vaticano II", en: Contacto 1 (1978) n. 
15, p. 9ss. 

DELLA CAVA, R, "Igreja e Estado no Brasil do seculo XX", en: Estudos Cebrap, 12 
(1975)45. 

MOREIRA ALVES, M., A 18reja e a politica no Brasil, Brasiliense, Sao Paulo, 1979. 

PALACIO, c., "Igreja e Sociedade no Brasil: 4960-1982", en: I. Lesbaupin, ed., IBreja, 

movimentos populares, politica no Brasil. Seminarios especiais do centro Joao XXIII, Loyola, 
Sao Paulo, 1983, pp. 9-25. 

SALEM, H., (coord.), A IBreja dos oprimidos, Brasil Debates, Sao Paulo, 1981. 

SOUZA LIMA, L. G. DE, Evolufao politica dos catolicos e da IBreja do BraSil, Petr6polis. 

2. Situacion cultural J teolOnica 

Toda teologia se situa en la linea de las anteriores. Ademas se 

interrelaciona enormemente con el mundo de las ideas y valores que la 

circundan. La teologia latinoamericana se inserta en el horizonte cultural 

de la modernidad en actitud critica del contexto cultural medieval. 

La modemidad teologica se caracteriza fundamental mente por'la in

terpretacion de la tradici6n teol6gica anterior a partir de las experiencias 
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del mundo moderno. Estas provocan una reinterpretacion de las verdades 

de la fe con la finalidad de encontrar un sentido nuevo que corresponda 

a las experiencias de las personas inmersas en el nuevo tiempo cultural. 

La teologia escolastica anterior estableda los principios de la fe y de 

ellos deduda verdades que debian ser aceptadas por todos. La teologia 

moderna sale al encuentro de la experiencia del hombre y de la mujer 

modernos y percibe, de manera inductiva, las preguntas principales, las 

dificultades y el horizonte nuevo de comprension que les hacen ininteli

gibles las verdades dogmaticas. Estas se yen sometidas pues a un proceso 

de relectura, de reinterpretaci6n. 

EI horizonte de la modemidad parte del sujeto que cree y no de la 

doctrina en 'la que se cree, Ai contrario de 10 que ocurre con el metodo 

deductivo, que parte de la doctrina ya poseida y establecida y busca luego 

amp liar su comprensi6n, la teologia de la liberacion trabaja con el meto

do inductivo. Este comienza su recorrido suscitando las aporias, los calle

jones sin salida del pensamiento modemo, de la experiencia humana, 

para, con una nueva comprensi6n de la revelaci6n, poder responderlas. 

En cuanto a esta manera de interpretar la tradici6n teol6gica, la teologia 

de la liberacion comulga con la teologia modema europea y se contrapone 

a la escolastica. La teologia escolastica cultivaba una tradici6n, garantizada 

por la autoridad. La teologia modema valora las preguntas de la libertad del 

individuo y/o de la comunidad, que quieren decidirse por una fe que les sea 

inteligible. En este punto, la teologia modema no acentUa su estructura 

16gica previa, inmanente e intema, sino su universo de experiencia. 

La teologia de la liberaci6n se diferencia de la teologia europea en 

cuanto a la rafz del cuestionamiento del sin sentido de las formulaciones 

de la Fe. Si la teologia liber~ europea procura rescatar el sentido de la 

revelaci6n para el hombre modemo amenazado por la falta de sentido de 

su existencia, la teologia de la liberacion intenta tambien recuperar ese 

sentido, pero en relaci6n con la falta de sentido provocada por el contex

to de opresi6n, pidiendo la acci6n liberadora.9 Esta teologia, que naci6 

9 ]. Sobrino, "EI conocimiento teol6gic:> en la teologfa europea y latinoamericana", 
en: Encuentro latinoamericano, liberacion'y cautiverio, Mexico, 1976, pp. 177-207. 
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en tierra latinoamericana con el nombre de teologia de la liberacion, hoy 

se practica en otros continentes y paises del Tercer Mundo. 10 Minorias 

negras de los Estados Unidos producen una teologia en esta misma pers

pectiva bajo el nombre de teologia negra. 11 Y tambien es trabajada por las 

mujeres en la teologia con perspectiva feminista. 12 

En el comienzo de la teologia de la liberacion esta la praxis como 

pregunta. La praxis pastoral, cultural, politica, social, libertadora, suscita 

directamente preguntas a las formulaciones, interpretaciones, compren

siones hasta entonces dadas por la revelacion cristiana. Esta practica 

liberadora se entiende unicamente por la confluencia de tres factores: 

una situacion de opresion, practicas sociales liberadoras y la presencia de 

la Iglesia en el corazon de esta doble realidad.'i 

EI termino "praxis" en la teologia ocupa un lugar fundamental. En su 

contexto, solamente merece el nombre de praxis aquella accion reflexio

nada que transforma la realidad en una perspectiva de futuro para el otro, 

sobre todo el pobre. Se situa entre la realidad de opresion y dominacion 

existente y la nueva situacion de liberacion que debe ser creada por ella. 

Para eso debe ser teoricamente lucida y pnicticamente eficaz. La lucidez 

teorica Ie esdarece el verdadero sentido que la accion concreta tiene. La 

eficacia pnictica hace realidad la lucidez teorica, no como dos cosas sepa

radas y separables, sino como dos caras de una misma realidad: la praxis. 

"Ellenguaje comunica sentido solamente cuando articula una experiencia com
partida por la comunidad. EI analisis mas reciente dellenguaje esta de acuerdo. a 
este respecto. con la concepcion anterior de Merlo-Ponty: los sfmbolos del len
guaje (0 ellenguaje) poseen significado en virtud de su referencia a las experien
cias vividas. 

Responder ala pregunta de si un enunciado tiene senti do y es inteligible significa. 
pues. en primer lugar. responder a la pregunta sobre a que ambito de experiencia 

10 D. William Ferm, Prcjiles in liberation. 36 portraits rfTbird World theologians, Twenty

third Publications, Mystic;lConnecticut, 1988; A. Pieries, An asian theoloBJ rfliberation, 

Orbis Books, Maryknoll, New York, 1988. 

11 J. H. Cone, Teologia neBra de la liberaci6n, Carlos Lohle, Buenos Aires, 1973. 

12 J. G. Biehl, De iBual para iBual: um didloBo cntico entre a teologia do liberta§iio e as teologias 

negra. jeminista e pac!fista, Vozes, Petropolis, 1987. 
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compartida por todos 0 por muchos este enunciado se refiere con su lenguaje ( ... ). 
La crisis de uso dellenguaje eclesiastico en los sfmbolos de la fe. en la liturgia. en la 
catequesis yen la teologfa llama la atenci6n sobre el hecho de que. para los fieles. 
este lenguaje perdi6 su referenda en el uso cotidiano la realidad ( ... ). 

EI presupuesto fundamental de toda interpretaci6n actualizadora de la fe. orto
doxa y de acuerdo con el Evangelio. consiste. por 10 tanto. en que esta interpreta
ci6n tenga sentido: 10 que significa que reproduzca experiencias realmente huma
nas. Ellenguaje teol6gico tendra sentido unicamente en el caso en el que. de una 
u otra forma. tematice la experiencia. iluminandola, aclarandola (incluso cuando 
esta experiencia no coincida con dicha tematizaci6n); y. viceversa. la experiencia 
de nuestro existir en eI mundo debe dar senti do y realidad a nuestro hablar teol6-
gico. Si este presupuesto no se cumple. o. dicho de otro modo. si en nuestro 
lenguaje teol6gico de la fe no se da expresi6n a la experiencia, este lenguaje care
cera de sentido. y la cuesti6n ulterior de una interpretaci6n nueva sea "ortodoxa" 
o "heretica" sera ya a priori una cuesti6n superflua" (E. Schillebeeckx, Interpreta
ci6n de la fe. Aportaciones a una teologia hermeneutica y critica. Sfgueme. 
Salamanca. 1973 [Col. Verdad e Imagen; 35]: pp. 16- 17. 19). 

LIMA VAZ, H. C. DE, "Etica e razao", en: id., Escritos de Filoscjia. II. Etica e Cu/tura, Loyola, 

Sao Paulo, 1988, Col. Filosofia, n. 8, pp. 80-134. 

TABORDA, F., "Fe crista e praxis historica. Sabre a estrutura do conceito de praxis e seu 

emprego em teologia", en: id., Cristianismo e ideologia. Ensaios teol6gicos, Loyola, Sao 

Paulo, 1984, Col. Fe e Realidade, n. 16, pp. 57-87. 

II. Estructura de la teologia de la liberaci6n 

La teologia de la liberacion se diferencia de otras teologias, no por

que no se refiera a la revelacion -en eso todas las teologias se igualan-, 

sino porque esa referencia se hace a partir de una situacion nueva, dife

rente, la de nuestro continente cristiano, bajo la tension de la domina

cion y la liberacion. 

1. Puntas de partida 

T oda nueva teologia nace de nuevas preguntas, en un contexte 

sociocultural nuevo. Pero ante todo nace de una experiencia de Dios que 

la alimenta en toda su trayectoria teorica. 
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La teologfa no se reduce a una simple actividad intelectual individual. 

Se requiere la presencia del sujeto eclesial -la comunidad eclesial de la 

que el te610go es expresi6n- que, del humus de sus experiencia de fe, 

estimulado por las preguntas suscitadas por el ambiente, discurre 

sistematicamente sobre la tematica de la Fe. 

La teologfa de la liberaci6n echa sus rakes en el suelo experiencial y 

eclesial de la percepci6n teologal de la presencia de Dios en el pobre, en 

el explotado y en su lucha por la liberaci6n. Dios no guarda totalmente 

silencio en el rostro aplastado del pobre; se manifiesta operante en la 

acci6n fraterna de la liberaci6n.13 

Por eso la teologfa de la liberaci6n arranc~ sobre todo de la vivencia 

del pueblo oprimido, dominado, empobrecido, que hace conciencia de 

su situaci6n de miseria y se organiza para realizar el proyecto de Dios 

para la humanidad: vivir en fraternidad, en justicia, en dignidad. La teo

logfa de la liberacion descubre el sentido teologal, trascendente, de todo 

ese proceso. 

Mas atm. El mismo pobre, totalmente desarticulado, entregado a su 

miseria e incapaz de superar la situacion, inspira ala teologfa de la libera

cion. Tal vez en un primer momento, influenciada por los analisis 

socioestructurales, haya privilegiado al pobre organiza~o, sujeto activo en 

la sociedad y en la Iglesia, a las clases p(l)pulares. En un segundo momen

to, valorando mas la experiencia de Dios en el pobre, como Fuente 

primigenia de su inspiraci6n, la teologia de la liberacion se aproximo a 

todo pobre, por el simple hecho de ser pobre. No se Ie atribuye ninglin 
carisma especial. Pero se ve en el a un amado de Dios precisamente 

porque es pobre. Esta misteriosa predileccion de Dios por el pobre ali

menta la fuerza espiritual de la teologfa de la liberaci6n. 

"Si la situad6n hist6rica de dependencia y dominaci6n de las dos terceras partes 
de la humanidad, con sus treinta millones anuales de muertos de hambre y des
nutrici6n, no se eonvierte en el punto de partida de eualquier teolog[a eristiana 
hoy, inc\uso en los pa[ses ricos y dominadores, la teologfa no podra situar y 

13 J. B. Libanio, TeoloBfo de la liberacion. Gufa didactica para su estudio, Sal Terrae, 
Santander, 1989, pp. 103-116. 
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concretizar hist6ricamente SUS temas fundamentales. SUS preguntas no seran 
preguntas reales ... Por ello es necesario salvar la teologia de su cinismo. Porque, 
real mente, ante los problemas del mundo de hoy, muchos escritos de teologia se 
reducen a puro cinismo" (H. Assmann, tomado de: J. 1. Tamayo-Acosta, Para 
comprender la teologia de la liberaci6n, Estella, Verbo Divino, 1991, p. 140). 

ANAYA, Y., "Experiencia de Dios. Su lugar en la teologia desde el reverso de la historia", 

en: BONNIN, E., Espiritualidad'y liberaci6n en America Latina, DEI, Costa Rica, 1982, 

pp.105-114. 

ESPEJA, J., "Liberacion y espiritualidad en America Latina", en: Paginas Oulio 1984), 

Separatan. 61, pp. 1-16. 

LlBANIO, J. B., "A vida religiosa no pos-concflio: um modelo concreto na America Lati

na", en: ConverBencia 22 (1987) 40-54. 

SOBRINO, J., "La experiencia de Dios en la Iglesia de los pobres", en: Id., Resurrecci6n de 

la verdadera IBlesia, Sal Terrae, Santander, 1984, pp. 143-176. 

2. Articulaciones con la prcictica 

El olvido de esa experiencia -fuente de la teologia de la liberacion

puede llevar 0 a confundirla con determinada practica liberadora -re

duccion polftica-, 0 a desligarla de esa experiencia concreta y transfor

marla en bandera ideo16gica de alguna causa. La teologia de la liberaci6n 

se renueva y purifica continuamente, volviendo constantemente a la ex

periencia-base de la presencia de Dios en el pobre y en su lucha. Dicho 

de manera mas tecnica, la teologia de la liberacion debe articularse co

rrectamente con la practica de la liberacion: Dios presente en el pobre y 

en su lucha. Si se desliga de ella, asume el papel de pura ideologia; si no 

se identifica con determinada practica concreta, se convierte en puro 

empirismo, activismo, pragmatismo. 

La teologfa de la liberaci6n es el rostro teori<;:o crftico de la practica 

de la caridad liberadora. Sin ella, la practica pierde lucidez. Sin la pnicti

ca de la caridad, se vada. Suena como palabra hueca, sin fuerza, sin con

sistencia. 

BOFF, C. TeoloBfa de 10 polftico. Sus mediaciones, S{gueme, Salamanca, 1980, pp. 353-372. 
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3. Los tres momentos de /a te%gla de /a liberaci6n 

La teologia de la liberacion se constituye en tres momentos: momen

to preteologico, momenta propiamente teologico y momenta de dimen

sion pastoral. 

Q. Momento preteo168ico 

A partir de una situacion en la que se experimenta a Dios en el pobre 

y en su lucha, el teologo se siente atraldo por la necesidad de conocer 

mejor esa situacion. Se encuentra ante dos cil-minos: el camino de la 

experiencia comun, del sentido comun, de la observacion "inmediata" 0 

el camino del amilisis cientlfico de la realidad. 

El primer camino esta lie no de trampas. Nuestro sentido comun, 

nuestra observacion "inmediata" son influenciados fuertemente por las 

informaciones y por las ideas que circulan, por los esloganes imperantes. 

A su vez, todo este conjunto ideologico es producido y divulgado por los 

organos de comunicacion social, actualmente al servicio de los intereses 

capitalistas. De este modo, sin damos cuenta, pens amos y juzgamos la 

realidad bajo la optica de las clases dominantes burguesas. Y todo este 

material de nuestra reflexion puede, de este modo, viciar tambil~n a la teo

logla. Por eso podemos concluir que esta de acuerdo con el proyecto de 

Dios 10 que, debido al tipo de infonnacion que recibimos, tal vez no 10 este. 

Se abre entonces el camino de utilizar "mediaciones socioanallticas" 

(MSA) para captar la realidad. Las mediaciones significan la manera se

gUn la cualla teologia se apropia de datos de otras ciencias. En este caso, 

la teologla de la liberacion se apropia de elementos ofrecidos por las 

ciencias sociales. El simple uso de instrumental cientlfico social no se 

califica,todavla como tarea teologica. Cumple la funcion de momenta 

pre-teologico, indispensable para muchas de nuestras reflexiones. La fun

cion teologica propiamente dicha se inicia cuando se confronta tal dato, 

cientlficamente interpretado, con la revelacion de Dios. 

El teologo no se acerca "inocentemente" a las ciencias sociales, a los 

instrumentos de analisis. Dispone de criterios "teologicos" dados por la 

fe, que piden aquella mediacion sociopolltica que mejor revele las es

tructuras de injusticia, de dominacion de la realidad social. 

LA TEOLOGiA LATINOAMERICANA DE LA L1BERACION 

La teologla de la liberacion ha optado fundamentalmente por los 

pobres. Por 10 tanto, adoptara aquella mediacion socioanalltica que mas 

favorezca la causa de los pobres, es decir, que manifieste mejor los meca

nismos de dominacion del sistema vigente. Sin entrar directamente en la 

cuestion del analisis marxista, puede decirse que la teologla de la libera

cion privilegia la lectura dialectic a de la realidad en oposicion a la lectura 

funcionalista. La primera tiene en cuenta en su anal isis el conflicto de las 

clases, mientras que la segunda valora la armonla del sistema. 

Se pueden asumir aquellos elementos del anal isis marxista que per

miten captar la logica opresora del sistema capitalista. Pero hay un pro

blema teo rico que consiste en saber si todavla se puede llamar analisis 

marxista al uso de algunas de sus categorlas fuera del conjunto estructu

rado y organico en el que se presentan. Ciertamente, como este conjunto 

incluye la vision atea y prometeico-voluntarista de la realidad historica, 

reduce al hombre a su unica dimension de "praxis" y transforma la "lu

cha de clases" en motor exclusivo y unico detenninante de toda la histo

ria humana, el anal isis marxista en su globalidad choca con datos funda

mentales de la fe cristiana, que, por eso, 10 rechaza. Sin embargo, pueden 

seleccionarse elementos de este analisis que no impliquen necesariamen

te esas dimensiones opuestas a la fe cristiana. 

Los elementos del analisis de la realidad no son constitutivamente 

teologicos, sino preteologicos, aunque elegidos con criterios teologicos. 

Tienen una enorme relevancia para el trabajo teologico. Sin determinar 

la te'ologia, la condicionan, influyen en ella y en la reinterpretacion de los 

datos revelados. 

En este primer momento, existen dificultades que asedian al teologo. 

Dos terminos pueden resumirlas: el cientismo y el dogmatismo. El cien

tismo consiste en atribuir total autonomla a la cientificidad de los ele

mentos del analisis de la realidad, como si estos no pudieran de ninguna 

manera caer bajo la crltica de la fe. Son aceptados en nombre de la cien

cia. Por 10 tanto, se sup one que la ciencia se comporta de manera total

mente neutra, aetica, aideologica, sin ninguna referencia a los valores. 

Estamos ante una ilusion ideologica. Hay intereses y val ores subyacentes 

en los "saberes", que necesitan ser descubiertos y pueden ser juzgados 

tambien por la instancia de la fe. Por 10 tanto, hay un discemimiento de 

los elementos socioanallticos y estructurales de la realidad, en el que los 

1£0 
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criterios de la fe inciden, antes incluso del trabajo espedficamente teolo

gico del momenta siguiente. 

EI dogmatismo incurre en el equivoco opuesto. Se defiende la absolu

ta autonomfa de la fe, de la revelacion, de la teologia en su constitucion y 

expresion. Las formulaciones dogmaticas son entendidas como ahistori

cas, eternas, inmutables en sus expresiones verbales y en las categorias en 

las que fueron concebidas. La influencia de una situacion en la reinterpre

tacion de categorfas teologicas quedarfa, por 10 tanto, excluida a priori. En 

el fondo, el dogmatismo, al excluir todas las categorias socioanaliticas, 

termina por recurrir, incluso sin decirlo, al analisis precientifico de la 

realidad, a la percepcion espontanea, al sentido comun, sin darse cuenta 

de que tales lecturas de la realidad estan impregriadas de elementos de la 

ideologia dominante. EI dogmatismo peca facilmente de ingenuidad "teo

rica", de empirismo craso, presuponiendo que tenemos acceso libre, 

puro, directo, objetivo a la realidad, sin necesitar mediaciones teoricas. Y 

cuando no utilizamos categorlas comprobadas, cientificamente controla

das, terminamos por emplear otras fuera del control teorico y, por 10 
tanto, probablemente impregnadas de la vision dominante de la realidad 

que traduce la vision de las clases dominantes. Conscientes de ello, los 

teologos de la liberacion reaccionan a tal inmediatismo teorico, recu

rriendo a categorias que interpreten la realidad de manera crltica. 

Tanto el cientismo como el dogmatismo terminan pecando de la mis

ma ingenuidad porrazones opuestas. EI dogmatismo por desconocer las 

categorfas socioanaliticas, el cientismo por creer de tal modo en deter

minadas categorlas que olvida su caricter precario, ideologicamente 

"contaminado" . 

Para el cientismo, la fe aliena. Para el dogmatismo, la ciencia amena

za a la fe por el ateismo. Ambos se engafian precisamente por ver un solo 
lado de la realidad, absolutizandolo. 

Por 10 tanto, en este momenta preteologico se requiere una correcta 

articulacion entre cierto grade de autonomia de las categorias socioana

liticas y su relacion de dependencia con valores de caracter etico y reli

gioso. La autonomia de las categorias obliga al teologo a tenerlas en cuen

ta debidamente. Su caricter de dependencia de val ores permite al 

teologo, en nombre de la criteriologia de la fe, criticarlas. Por 10 tanto, la 
eleccion del instrumental teo rico tiene que obedecer al doble criterio de 
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la cientificidad y de la eticidad de sus intereses. De esa conjugacion surge 

la opcion del mejor instrumental en un momenta historico dado, pues 

ambos criterios sufren el impacto de los cambios historicos. En rigor, no 

existe la posibilidad de determinar de una vez para siempre el mejor 

instrumental teorico de analisis de la realidad. Eso supondria el inmovi

lismo cientifico y la paralisis etica del ser humano. 

En conclusion, la fe influye en la eleccion del instrumental, pero no 

en su constituci6n. Critica los intereses y los valores eticos .. 

"Nuestra posici6n ace rca de la relacion de la teologfa de 10 politico con la praxis a 
traves de la mediaci6n socioanalftica suscita una serie de cuestiones que ponen 
en juego la posibilidad misma de una teologfa de 10 politico a tftulo de discurso 
articulado. En efecto, la tesis que vincula la teologfa con la praxis puede conducir 
bien sea al empirismo de una teologfa sacada inmediatamente de la praxis y tra
tando directamente de la praxis, 0 bien al pragmatismo de una teologfa orientada 
directamente a la praxis 0 dirigida inmediatamente en favor de la praxis. En este 
debate teologfa-praxis, la teologfa puede ser de tal forma concebida que no parez
ca tener otras determinaciones que las de la praxis como tal. Las reglas de su 
practica Ie serfan dictadas por la misma praxis. Ella no serfa, por tanto, sino un 
simple "reflejo" de intereses exteriores. 

En el extremo opuesto, ocurre que se considere a la teologfa como absolutamente 
desligada de todo contexto historico. Serfa una instancia que trascenderfa a la 
historia y a la praxis, como si no tuviera ninguna relacion con elias. Estamos, en 
nuestra opinion, ante una concepcion idealista y especulativa de la teologfa C .. ). 

Para echar un poco de luz sobre este claro-oscuro, sostendremos una tesis, cuya 
comprension exacta es capital para todo nuestro estudio ulterior. C .. ) Sin embar
go, es necesario exponer desde ahora los principios de la problematica referida, 
pues nos parecen esenciales para la definicion carrecta del estatuto teorico de la 
teologfa, por un lado, y de su posicion social y politica, por otro. 

Afirmamos, par 10 tanto, que en relacion a la praxis, la teologfa es al mismo 
tiempo: autonoma y dependiente." (C1. Boff, Teolog{a de lo po{{tico. Sus media
ciones, Sfgueme, Salamanca, 1980, pp. 55-57). 

BOFF, C., Te010Bfa de 10 polftico. Sus mediaciones, Sigueme, Salamanca, 1980, pp. 35-142. 

LEPARGNEUR, H., "Metodologia teol6gica e categorias socioI6gicas", en: REB 45 (1985) 

310-316. 

LIBANIO, J. B., TeoloBfa de 1a liberacion. Gufa didactica para su estudio, Sal Terrae, Santander, 

1989, pp. 173-206. 

TAMAYO-ACOSTA, J. J., Para comprender 1a te010Bfa de 1a liberacion, Verbo Divino, Estella, 

1991, pp. 71-97. 
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b. Momento teo16gico 

EI momenta espedficamente teologico consiste en trabajar la pre

gunta suscitada por la situacion, analizada con mediaciones sociales, a la 

luz de la revelacion divina. La teologia elabora un dato de la realidad 

interpretado ya debidamente por los instrumentos de amllisis social. 

T oda confrontacion termina por producir una modificacion entre 

los confrontantes. De hecho, la relacion que se establece entre la proble

matica suscitada por una situacion socioanaliticamente percibida y la 

Tradicion -la Palabra de Dios, leida, vivida, pensada, hecha aracion a 10 
largo de la historia en el seno de la Iglesia-, por un lado, desemboca en 

una percepcion nueva de esa problematica, y, p0r otro, la misma Tradi

cion se enriquece con el cuestionamiento nuevo de la situacion. Esta 

"novedad" es precisamente la teologia que surge. Y, en nuestro caso, 

cuando la situacion en cuestion es la de America Latina, contemplada 

teoricamente por una lectura critica, y la Tradicion conservada viva en la 

Iglesia, el fruto es la teologia de la liberacion. 

Por 10 tanto, el momenta teologico tiene como resultado una com

prension iluminada par la fe de la problematica de America Latina y una 

interpretacion nueva de la palabra de Dios, tambien influenciada por esa 

problematica. Con respecto a la palabra de Dios, puede incurrirse en un 

doble equivoco: el determinismo sociologico 0 el dogmatismo trascen

dentalista. 

EI determinismo sociologico consiste en pensar que la revelacion, en 

su constitucion y ultima comprension depende de la situacion sociopo

litica del lector. Se olvida el aspecto trascendente de la revelacion y se 

desconoce la iniciativa gratuita de Dios que se revel a y revel a su plan 

salvifico. Se deja a un lado el dato primigenio de la revelacion, que no es 

creacion humana sino don de Dios. Se padece la incomprension "arriana" 

ante el hecho de que el "10805" puede sufrir, que la palabra de Dios puede 

ser historica, que 10 trascendente puede ser repensado, sin dejar de ser 

"10805", ni palabra de Dios, ni trascendente. 

EI dogmatismo intenta una solucion colocandose en el extremo 

opuesto. Tambien se equivoca. No respeta que el "1080s" se hace carne, 
que la trascendencia se hace historia. Se refugia en el monofisismo fixista, 

concibiendo una palabra de Dios sin influjo de 10 temporal, de 10 histo-
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rico, de 10 social. Solamente en la ilusion y en el desconocimiento. Por

que esa misma palabra, que el juzga exenta, ahistorica, atemporal, por 

encima de todos los intereses, se hace historica, temporal, interesada. 

EI determinismo sociologico termina en un "relativismo" invertebra

do. "Tot capita tot sententiae" ("Tantas cabezas, tantas sentencias"). Cada 

momenta tiene su verdad, cada clase tiene su dogma, cada grupo su reli

gion. Cad a generacion crea su propio Jesus. 

El dogmatismo monofisita se apoya en un literalismo que llega hasta 

el extremo del psitacismo. Se aferra al fetichismo de las palabras. Prolon

ga el "opus operatum" hasta la magia de los terminos. Rechaza la inteligen

cia interpretante e historica del ser humano. 

Por 10 tanto, solamente una articulacion dialectica entre la situacion 

y la palabra, entre 10 historico y 10 trascendente, entre los momentos y la 

revelacion, permite el nacimiento de la teologia con su tarea eminente

mente hermeneutica de una revelacion dada por Dios. 

El momenta teologico responde al triangulo hermeneutico: texto, 

contexto y pretexto. Desde el interior de un pretexto social, que se vive 

en un contexto eclesial, se trata de penetrar el sentido del texto de la 

revelacion. Para ello, se utilizan todos los recursos de la comprension del 

pretexto, del contexto y del texto. Cuanto mas l)Jz se lanza sobre uno de 

los miembros, mejor se construye la teologia. Cuanto mas se descuida 

uno de los angulos, el triangulo final sale deforme. En el momenta pre

teologico, ya se observo como se realiza la comprension del pretexto 

-contexto sociopolitico actual. El contexto eclesial es iluminado por dos 

focos -analisis social y teologico. Y finalmente el texto puede someterse 

a muchos tipos de analisis. Y del entrecrusamiento de todas estas practi

cas nace el sentido teologico. Su construccion pertenece a la tarea espe

dfica de la teologia. En el fondo, responde a esta pregunta basica: lque 

dice Dios de tal realidad? Dios solo puede ser sujeto de la frase, porque 

se revelo y ya dijo 10 fundamental en los dos testamentos y asistio a los 

escritores cristianos, a las comunidades cristianas en sus reflexiones a 10 
largo de la histaria. 
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La lectura de la Biblia durante el Encuentro Intereclesial de las CEBs 

"En la interpretacion de la Biblia hay que tener en cuenta tres factores. mezclados 
entre sf: el pre-texto de la realidad. el con-texto de la comunidad y el texto de la 
Biblia. Estimulado por los problemas de la realidad (pre-texto). el pueblo busca 
una luz en la Biblia (texto). que es lefda y profundizada dentro de la comunidad 
(con-texto). EI pre-texto y el con-texto determinan el 'lugar' en el que se lee e 
interpreta el texto. 

La realidad (pre-texto): el Encuentro comenzo con reuniones por grupos. donde 
cad a uno contaba a los demas la realidad de la vida de su comunidad y narraba. 
con pormenores. el sufrimiento de su pueblo ... Del norte al sur. del este al oeste. 
10 que mas Ilamaba la atencion era la explotacion que unfa a todos en el mismo 
sufrimiento. Explotacion de los pequefios por los grandes: en el campo. en las 
fabricas. en el comercio. en la poiftica. Un verdadero 'cautiverio' mantenido por 
los grandes que no quieren perder la fuente de su riqueza. que es la fuerza de 
trabajo de los pequefios. 

Luego. cada uno contaba 10 que estaba haciendo para liberarse de ese 'cautive
rio· ... En todos estos casos. la motivacion para la lucha no viene de arriba. no 
viene de una religion impuesta. no viene de los sacerdotes ni de los obispos. sino 
de abajo. de la propia situacion insostenible en la que vive el pueblo ... Todos 
luchan como personas. queriendo ser tratados como personas. 

La vivencia de la fe en la comunidad (con-texto): pero el hecho de que ellos sean 
cristianos no los aleja de los otros. todo 10 contrario. Los compromete aun mas 
en esta misma lucha por la liberacion del pueblo. En cierto senti do. el hecho de ser 
cristiano hace que el indio sea mas indio. qut el agricultor sea mas solidario con 
los agricultores. y que el obrero se sienta mas comprometido con su clase. 

Durante las discusiones del encuentro. poco se hablo de la Biblia. pero en varias 
ocasiones la palabra de Dios aparecfa como el motor escondido de todo. y se 
hacfa evidente como la fe en Cristo profundizaba su compromiso con el pueblo 
oprimido. y como fe y vida estaban mezcladas en una unidad. estando siempre la 
fe al servicio de la vida ( ... ). 

Todo esto que acabamos de decir sobre el 'pre-texto' y el 'con-texto' es el 'Iugar' 
en el que el pueblo. presente en el Encuentro.lera e interpretaba la Biblia (texto). 
Este 'Iugar' tiene las siguientes caracterfsticas: I. situacion de 'cautiverio'; 2. ca
mino y lucha de liberacion; 3. vida y fe mezcladas en una sola unidad; 4. fe al 
servicio de la vida que se libera; 5. la Biblia lerda para alimentar esta fe 'que es 
servicio. Ahora bien. cuando el pueblo que vive en este lugar comienza a interpre
tar la Biblia (texto). la explica con una nueva vision. que procede del cautiverio en 
el que vive y de la lucha que sostiene. En su interpretacion. la Biblia cambia de 
lugar y quedo del lade de los oprimidos" (c. Mesters. 'liar sin defensa". en: 
SEDOe. Una Iglesia que nace del pueblo. Srgueme. Salamanca. 1979. pp. 383-
387). 
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BOFF, c., Teoloafa de 10 politico. Sus mediaciones, Sfgueme, Salamanca, 1980, pp. 149-285. 

LIBANIO, J. B., Teoloafa de la liberaci6n. Gufa did6ctica para su estudio, Sal Terrae, Santander, 
1989, pp. 207-228. 

TAMAYO-ACOSTA, J. j., Para comprender la teoloafa de la liberaci6n, Verbo Divino, Estella, 
1991,pp.98-114. 

c. Momenta praxico 

La teologfa de la liberacion quiere ser una teologfa profundamente 

vinculada con la practica. Tal vfnculo aparece en sus afirmaciones 

programaticas. T oda teologfa es sabidurfa, saber racional y reflexion crf

tica de la praxis. Este triple aspecto ha venido precisandose a 10 largo de 

la historia; asf, la teologfa patrfstica acentuaba la dimension sapiencial; la 

escolastica, la dimension del saber; y la teologfa de la liberacion qui ere 

atender mas a la dimension praxica. Evidentemente, ninguna de esas 

tareas puede estar total mente ausente. De 10 contrario, la teologfa sufre 

detrimento. Pero pueden existir acentuaciones diversas. 

La teologfa de la liberacion qui ere ser una reflexion crftica de la mis

rna practica teologica, de las practicas pastorales de las comunidades cris

tianas y de las practicas polftico-sociales del cristiano y del ser humano 

como tal. Por 10 tanto, tenemos tres niveles de praxis: practica intrateo

logica, intraeclesial y sociopolftica. La teologfa no puede restringirse so

lamente a una de ellas. 

Existe una enorme tarea crftica intrateologica con respecto a las pro

pias categorlas teologicas. Estas pueden estar cargadas de elementos cris

talizados a 10 largo del tiempo, que reflejan visiones de dominacion y, a 

su vez, las perpetuan. Asf, por ejemplo, el termino teologico "gracia" 

puede aparecer demasiado ligado al universo fisicista de la "forma animae" 

(forma del alma) 0 extenderse al campo interpersonal de "amistad con 

Dios y fraternidad", y, finalmente, recibir un toque de la teologfa de la 

liberacion que, liberandolo, 10 lance al campo del compromiso historico 

con los pobres. Entonces surge el concepto de "gracia liberadora", que 

qui ere ser una reelaboracion intrateologica de un concepto basi co de la 

teologfa. J. L. Segundo afirma que esa fue una de las primeras y principa

les tareas de la teologfa de la liberacion en sus comienzos. Y tal vez haya 

que lamentar que esa tarea no se haya proseguido con denuedo. 
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La practica intraeclesial ha ofrecido mucho material a la teologia de 

la liberacion para construir una "eclesiologia militante". Precisamente la 

elaboracion teologica critica de practicas eclesiales ha producido conflic

tos. Ellibro de L. Boff, Iglesia, carisma y poder, sirve de modelo a este tipo 

de relacion. Los temas del poder y de los ministerios en la Iglesia han 

ocupado mucho la atencion, ademas de largos y numerosos estudios so

bre las practicas internas de las comunidades eclesiales de base. Se ha 

reconocido en elias "un nuevo modo de ser Iglesia" precisamente a causa 

de sus nuevos ministerios, estructuras, celebraciones, drculos biblicos, 

etc. 

En tercer lugar, la teologia de la liberacion se relaciona criticamente 

con la pnictica social en una doble manera. La 'primera relacion de cuno 

teorico se expresa como interpretacion de la fe a partir de las cuestiones 

suscitadas por la praxis. La teologia toma las preguntas de la praxis de los 

cristianos comprometidos en movimientos sociales, en pastorales com

prometidas, en comunidades eclesiales de base, en grupos de defensa de 

los derechos humanos, etc. Estas pricticas cuestionan la fe y su formula

cio.n ofrecida hasta entonces. En nuestro continente, el campo de 

cuestionamientos procedente de la praxis se amplia cada vez mas debido 

a que cada vez mas cristianos u otras personas van desarrollando nuevas 

practicas. A su vez, estas obligan a repensar los diversos campos de la 

teologia: Trinidad, cristologia, eclesiologia, sacramentologia, etc. 

La coleccion "Teologia y Liberacion" viene precisamente a respon

der e este reclamo de nuestra pastoral, reelaborando la tradicion teologica 

en una perspectiva liberadora. Se consigue una nueva interpretacion 

teologica amplia que viene a enriquecer la ya larga tradicion eclesial. La 

contribucion de nuestro continente a toda la Iglesia universal es la origi

nalidad de su teologia. 

La otra relacion de lafe con la praxis se realiza de manera prictica. La 

reflexion teologica ya elaborada a partir de la praxis, provocada por los 

cuestionamientos procedentes de la practica, es devuelta a aquellos que 

viven en la praxis. Debe servirles de ayuda. Debe iluminarles el compro

miso. Ademas, esta teologia no se hace sin un cierto compromiso del 

teologo con la praxis. Por 10 tanto, la praxis se convierte en verdadera 

instancia crftica. Concretamente, esta tarea ocurre en la constante con

frontacion que el teologo realiza de su reflexion teologica con agentes de 
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pastoral, con cristianos comprometidos en Ia practica. Estos verifican si 

tal teologia responde 0 no a sus preguntas, si los ilumina 0 no. 

4. Teoloyia de la liberacion y praxis 

Resumiendo de forma didactica, la teologia de la liberacion es una: 

- teologia de la praxis, 

- teologia para la praxis, 

- teologia en la praxis, 

- teologia por la praxis. 

a. Teo1ogfa de 1a praxis: pues esta teologia toma su material de reflexion 

de la practica intrateologica, 0 intraeclesial 0 sociopolitica. La practica 

ofrece la materia prima de la teologia de la liberacion. 

b. Teo1ogfa para Ja praxis: el producto teologico, el fruto de la elabora

cion teologica -confrontacion del material asumido de la practica con la 

revelacion- se orienta a iluminar la prictica teologica intraeclesial 0 

sociopolitica. Se devuelve a la prictica del fiel 0 del ciudadano el material 

asumido de la practica despues de haber sido trabajado bajo en angulo 

espedficamente teologico, es decir, ala luz de la revelacion. 

c. TeoJogfa en Ja praxis: el teologo que hace la reflexion debe, en cierto 

modo, estar articulado con la practica que reflexiona y para la que re

flexiona. Se supone en el una opcion de compromiso con la practica 

liberadora de los pobres. Opcion que debe ir mas aHa simplemente del 

interior del corazon para concretizarse en un minimo de prictica con

creta de liberacion con los pobres. Un minimo de alternancia entre la 

pura prictica teorica teologica y la practica pastoral con las masas popu

lares se hace necesaria para elaborar verdadera teologia de la liberacion. 

d. Teo1ogfa por 1a praxis: una vez concluida la tarea teologica de haber 

interpretado a la luz de la revelacion las pricticas pastorales y sociales y 

de haber devuelto el producto teologico a los interesados, estos los some

ten a su critica. Su pnictica juzga, no como unico, sino como verdadero 
criterio, si la tarea teologica fue bien realizada 0 no. Si la teologia ayuda al 

proceso de liberacion de los pobres en ~u verdadero sentido concreto y a 

la conservacion delos valores teologales en ese proceso, es teologia bue-
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na. Se asume el celebre criterio de la "ortopraxis", solamente que esta no 

debe ser entendida unicamente como eficiencia pnictica, sino tambien, y 

de modo especial, como conservacion de la fe en esa practica. 

Aunque la teologfa de la liberacion se caracterice por esa privilegiada 

relacion cu<idruple con la praxis, no puede, sin embargo, ser reducida 

unicamente a ella. Como se dijo antes, debe ser, como toda teologfa, 

sabiduria y saber, oracion y doctrina, contemplacion y conocimiento, 

ademas de esa significativa relacion con la praxis. 

"En la practica de la justicia se caracteriza ellugar de acceso al misterio de Dios y 
aDios precisamente como misterio. Formalmente. podemos decir que Dios es 
siempre mayor. precisamente por ser misterio ( ... ). En la practica de la justicia 
aparece de otra forma y de manera mas radical el caracter de la trascendencia de 
Dios. EI misterio de un Dios mayor aparece mediado por el "mas" en la exigencia 
de humanizar al hombre. de recrearlo (." .). Sentirse dominados por este 'mas' de 
humanizaci6n y no manipular de ninguna manera la exigencia de humanizar siem
pre mas es la experiencia mas fundamental del ser mayor de Dios. 

La practica de la justicia presenta el lugar de captaci6n del misterio de Dios en 
forma de alternativa y asf. de manera al menos indirecta. pero eficaz. de verificar si 
realmente en la fe se hace una experiencia de Dios ( ... ). La practica de la justicia. 
por su propia finalidad de dar vida a las mayorfas y por el propio contexto hist6-
rico que hace ineludible una simultanea lucha contra la injusticia. es lugar apto 
para que la captaci6n del misterio de Dios acontezca a traves del dar la vida y 
contra el dar muerte ( ... ). 

La experiencia del misterio de Dios no consiste sola mente en saberse redimidos 
por el. sino en saberse exigidos por el ( ... ). La practica de la justicia. de nuevo. 
concretiza. radicaliza y hace evidente la exigencia de Dios y la urgencia de realizar 
est a exigencia" U. Sobrino. Resurrecci6n de la verdadera Iglesia. Sal Terrae. 
Santander. 1984. pp. 71-72). 

BOFF, C., Teo10Bfa de 10 politiCO. Sus mediaciones, Sfgueme, Salamanca, 1980, pp. 295-398. 

LIBANIO, J. B., Teo10Bfa de 1a 1iberaci6n. Gufa didactica para su estudio, Sal Terrae, Santander, 

1989,pp.161-165. 

SEGUNDO, J. L., "Entrevistas sobre a teologia da liberta<;;ao", en: Sedoc 14/157 (1982) 
541-550. 
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III. Balance critico de la teologia de la liberacion 

La teologfa de la liberacion, aunque reciente, ya tiene una historia 

suficiente como para poder hacer un balance critico, tanto a partir de las 

objeciones de sus adversarios, como de sus propios ·defensores. A guisa 

de sintesis, sefialamos las principales lineas criticas. 

Contra el primer momenta metodologico de la teologia de la libera

cion -el "ver" por medio de instrumentos analiticos de la realidad-, las 

criticas son contundentes. Ante todo, se acusa a la teologia de la libera

cion de trabajar con una base empirica fragil y con un cimiento filosofico 

deficiente. Hoy mas que nunca se evidencian las lagunas, incorrecciones 

del anal isis marxista y los efectos deletereos de la perspectiva utopica del 

socialismo real. 

Aunque sea una simplificacion inaceptable establecer un nexo nece

sario entre el colapso del socialismo real y determinadas dificultades prac

ticas y teoricas de la teologia de la liberacion, los acontecimientos del 

Este europeo afectaron a ciertos aspectos del discurso de la teologfa de la 
liberacion. Obligaron a los teologos a revisarlos y eventualmente a pro

fundizarlos. 

El desenlace de la crisis del socialismo y la victoria, aunque pfrrica, 

del capitalismo neoliberal sefialan, sin duda, la insuficiencia teo rica de 

los analisis marxistas. El actual capitalismo se complico enormemente y 

adquirio un caracter globalizante por obra y gracia de gigantescos com

plejos transnacionales, ultimamente agilizado por los acelerados progre

sos de la microelectr6nica, la telematica, la robotica, la ciencia de la in

formacion, etc. Las categorfas marxistas se han vuelto pequefias para dar 

cuenta de las profundas transformaciones del capitalismo en las ultimas 

decadas. Su expresion neoliberal suscita nuevos problemas que requie

ren nuevos instrumentos de analisis y de crftica. La teologfa de la libera

cion, en la medida que ha estado, incluso ultimamente, ligada a la teorfa 

de la dependencia y a rigidas categorfas marxistas, ha elaborado un dis

curso discordante con el momenta politico-economico presente. 

Por eso, pensar la relacion con el mercado se convierte en algo fun

damental para ella. No tiene sentido trabajar con el presupuesto de la 

incompatibilidad entre justicia social y mercado. Por otro lado, el merca

do por sf mismo no crea una sociedad justa. La articulacion entre ellibre 
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mercado e intervencion planificadora ocupa el meollo de la cuestion y 

obliga a una revision sobre las antiguas teOrlas contra ellibre mercado, 

tributarias de una tradicion socialista rlgida. Los ideales de la teologla de 

la liberacion permanecen validos: justicia social, libertad, fratemidad, etc. 

Hay que pensarlos en terminos de nueva relacion entre el mercado libre 

y los armazones jUrldicos que 10 disciplinen, como ya Juan Pablo II 10 
ensefia lucidamente en la endclica Centesimus annus (n. 42). 

En este punto y en otros, el mutuo desconocimiento entre la teologia 

de la liberacion y la doctrina social de la Iglesia parece exagerado y 

prejuiciado. La valida critica a la teologia de la liberacion por desconocer 

e incluso menospreciar la doctrina social de la Iglesia comienza a ser 

superada por medio de encuentros y obras conjuntas de peso. 14 

Con respecto a la opcion por los pobres, tan central y fundamental 

en la teologla de la liberacion, las crfticas llevaron, por un lado, a revelar 

aun mas claramente su validez, y, por otro, mostraron sus limites. Bajo la 

nueva forma de excluidos, siguen siendo legion, paises, continentes. Y 

crecen en el Primer Mundo. Son pobres-excluidos. En esta nueva situa

cion, perdieron el aura de sujetos de la historia y de la Iglesia, como tanto 

repetia la teologia de la liberacion. Desgraciadamente son marginados en 

ambas. EI idealismo e incluso hasta cierto romanticismo de la "fuerza 

historica de los pobres,,15 en el escenario de las trans formaciones sociales 

y eclesiales no se ha realizado, pero persiste la verdad fundamental de que 

ellos siguen siendo los predilectos de Dios y los grandes criticos de los 
equivocos y mentiras del sistema. 

La centralidad del tema de los pobres, visto de modo especial en la 

perspectiva socioestructural, llevo a la teologia de la liberacion a descui

dar cuestiones fundamentales ligadas a la etnia y al mundo de las relacio

nes hombre-mujer. Ya al comienzo de la decada de los 80, con motivo 

del Congreso Intemacional Ecumenico de Teologia en Sao Paulo, el teo-

14 F. Ivern-Maria Cl. - L. Bingemer, Doutrina Social da Igreja e Teologia da Liberta§ao, 

Loyola, Sao Paulo, 1994; P. Hiinermann - ].c. Scannone - M. Eckholt, America 

Latina y la doctrina social de la Iglesia, vols. I, II, III, IV/A, IVjB Y V, Paulinas, Buenos 
Aires, 1992-1993. 

15 G. Gutierrez, La Juerza hist6riea de los pobres, Sfgueme, Salamanca, 1982. 
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logo negro americano J. Cone critico a la teologia de la liberacion por su 

descuido de la cuestion racial. Es cierto que ultimamente se ha ocupado 

mucho mas de esta cuestion, especialmente despues de la campafia de la 

fratemidad sobre el negro en 1988. 16 La teologia feminista tambien ha 

sido cultivada recientemente en la teologia de la liberacion. 17 Son res

puestas concretas a las crlticas y a los nuevos desafios. 

Evidentemente, este nuevo brote tanto de la teologia negra como de 
la feminista no invalida totalmente las crlticas anteriores, pues no se trata 

simplemente de desarrollar una corriente paralela, sino de impregnar 

toda la teologia con la preocupacion etnica y la relacion igualitaria hom

bre-mujer. 

En terminos estrictamente filosoficos, la teologia de la liberacion no 

acompafio a las refl.exiones de la filosofia sobre la praxis, que buscaban 
volver a las Fuentes griegas. Se ha mostrado como, en su concepcion pri

mordial, el termino "praxis" se refiere al acto del sujeto de realizarse en 

la accion y por la accion y a la perfeccion 0 excelencia que el acto tiene en 
si y no primariamente a un producto en el caso del hacer (poietica).18 

Tales estudios tienen consecuencias importantes para corregir desviacio

nes de cierto enfasis sobre el aspecto transformador de la praxis, descui

dando la gratuidad, la realizacion humana de la praxis, el bien y el valor 

inherentes a ella. 

Incluso en el campo de los presupuestos teoricos, en la teologia de la 

liberacion se concibio la relacion entre individuos y sociedad a partir de 

la urgencia de la satisfaccion de las necesidades humanas elementales 

16 F. Rehbein, CandombIe e salvGI,;ao, Loyola, Sao Paulo, 1985, Col. Fe e Realidade, n. 

18; V. C. da Costa, Umbanda - os seres superiores e os orixGs/santos, I e II, Loyola, Sao 

Paulo, 1983, Col. Fe e Realidade, nn. 12-13;A religiao e 0 negro no BraSil, Loyola, Sao 

Paulo, 1989. 

17 M. Cl. L. Bingemer, '" "E a mulher rompeu 0 silencio. A prop6sito do segundo 

Encontro sobre a produC;ao teol6gica feminina nas Igrejas cristas", en: Perspectiva 

teol6gica 18 (1986) 371-381; A. M. Tepedino, "A mulher: aquela que comec;a a 

'desconhecer seu lugar'. Comunicado do Encontro sobre a Questao da Mulher nas 

Igrejas Cristaas, en: Perspectiva teo16gica 17 (1985) 375-379; "Teologia feminista na 

America Latina", en: REB 46 (1986) 181. 

18 H. Cl. de Lima Vaz, Escritos de filoscfla. II. Etica e cultura, Loyola, Sao Paulo, 1988, pp. 

85s. 
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-alimentacion, salud, habitacion, higiene, etc.-, descuidando el gigantes

CO universo de los deseos. Se difundio la imagen de un militante y agente 

de pastoral de la liberacion rfgido, insoportable a veces hasta los lfmites 

del fanatismo, muy distante del sentido llidico y festivo de nuestro pue

blo, mientras que el capitalismo vende por todas partes un mundo de 

suenos, de ilusion, en terrible contraste con la aridez liberadora. Las crf

ticas han producido numerosas revisiones en los teologos y agentes de 

pastoral, como ha sido la valoracion de la fiesta en la reflexion teologica 19 

y en la actividad pastoral. 

Con respecto ala actividad propiamente teologica, la cuestion funda

mental se suscita en relaci6n con la forma de interpretar la palabra de 
Dios y la fe de la Iglesia. Se tiene el recelqt de que la intencionalidad 
pnictica termine por subordinar la trascendencia de la revelacion divina a 

la praxis, adulterando su sentido profundo. Esta crftica parece que res
ponde mas a un temor que a la realidad, a no seren dl nivel de la divulga

cion teologica. Ninglin teologo que se precie de tal sucumbe facilmente 
al tosco error de reducir la fe a una dimension puramente inmanente, 

historica, y a someterla totalmente al criterio de la praxis polftica. En 

general, son mas bien los reductos conservadores los que pecan por alie

naci6n y falta de encarnacion y yen desviaciones donde hay simple acen
tuaci6n de un aspecto. 

Es valida, sin embargo, la crftica a)a teologia de la liberaci6n cat6lica 
por el descuido que ha tenido del ecumenismo en elplano de la reflexion. 
Si se ha logrado avanzar en eI campo ecumenico en las preparaciones y 
vivencias de los encuentros interecIesiaIes de las comunidades de base y en 

las practicas comunes entre cat6licos y evangelicos en las luchas popula
res, 20 esto no ha ocurrido en el plano de la reflexion teol6gica. Y menos 

alin se ha trabajado teologicamente, a no ser muy recientemente, 21 en el 

dialogo interreligioso con las religiones indfgenas y afi-oamericanas. 

19 F. Taborda, Sacramentos, praxis ejesta. Para uma teoloBia latinoamericana dos sacramentos, 

Vozes, Petr6polis, 1987, (Col. Teologia e Libertac,;ao, IV/5). 
20 Claudio de Oliveira Ribeiro, "Urn encontro de ecumenismo, solidariedade e 

esperam;a: 7° Intereclesial das CEBs", en: REB 49 (1989) 578-585. 
21 M. de Franc,;a Miranda, "Ser cristio numa sociedade pluralista", en: Perspectiva 

teol6Bica 21 (1989) 333-349; M. de Franc,;a Miranda, "A salvac,;ao crista na 
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Las principales tendencias de la teologia de la liberacion, a pesar de 

haber usado en el momenta preteologico elementos de los analisis 

soeioestructurales, no han desarrollado ninguna reflexion coherente y 

consistente entre teologia y economfa. EI grupo del DEI de Costa Rica y 

algunos teologos en Brasil se han preocupado por elaborar esta veta 

teologica, 22 que ha permanecido muy olvidada para la mayorfa de los 

te610gos. 

Y finalmente, recaen sobre la teologfa acusaciones hechas a partir de 

sus consecuencias pastorales: incitacion a la violencia 0, al menos, a la 

agudizacion del conflicto, politizacion de la fe de los agentes de pastoral, 

falta de respeto a la religiosidad piadosa del pueblo sencillo, actitud ex

tremadamente crftica respecto de la institucion eclesiastica, etc. 

ASSMANN, H., Crftica a IOBica da exclusao. Ensaios sabre economia e teoloBia, Paulus, Sao 

Paulo, 1994, pp. 5-36. 

LIBANIO,J. B., TeoloBfa de la liberacion. Gufa didactica para su estudio, Sal Terrae, Santander, 

1989, pp. 265-275. 

LIBANIO,J. B. _ ANTONIAZZI,A., 20 anosde teoloBia naAmerica Latina e no Brasil, Vozes, 

Petr6polis, 1994, pp. 92-95. 

LIMA VAZ, H. C. DE, Escritosdefilos'!fta. I. Problemas deJronteira, Loyola, Sao Paulo, 1986, 

pp. 282-285, 291-302. 

_, Escritos de jilosiffa. II. Etica e cultura, Loyola, Sao Paulo, 1988, pp. 80-134. 

modernidade", en: Perpectiva teo16Bica 23 (1991) 13-32; M. de Franc,;a Miranda, "A 
configurac,;ao do cristianismo num" cultura plural", en: Perspectiva teoloBica 26 (1994) 
373-387; M. de Franc,;a Miranda, "0 pluralismo religioso como desafio e chance", 
en: REB 55 (1995) 323-337; Faustino L. Couto Teixeira, "0 dialogo como 
linguagem evangelizadora", en: Atividade 1 (1992,1) 4-12 [Departamento de 
Teologia, PUC-Rio]; F. Teixeira, (ed.), DiGloBo de passaros: nos caminhos do diGloBo 

inter-reliBioso, Paulinas, Sao Paulo, 1993; F. Teixeira, Teologia das reliBioes, Paulinas, 

Sao Paulo, 1995. 
22 J. Mo Sung, La idolatrfa del capital), la muerte de los pobres, DEI, San Jose, 1991; H. 

Assmann, Trilateral: a novaJase do capitalismo mundial, Vozes, Petr6polis, 1982; J. Mo 
Sung, TeoloBia e economia. Repensando a teoloBia da libertafGo e utopias, Vozes, Petr6polis, 

1994. 
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lY. Perspectivas 

En el Encuentro Intemacional de El Escorial (1992), se intento, al 

final de un balance de la teologia de la liberacion en las ultimas decadas, 

trazar las perspectivas futuras. Tal vez la mayor parte de la teologia de la 

liberacion no se ha escrito aun, ya que el corto periodo de su existencia 

no ha dado lugar a movimientos historicos y corrientes teologicas. El 

futuro de la teologia de la liberacion se interrelaciona profundamente 

con el destino de la vida de los pobres en el proceso historico vigente. En 

otras palabras, la teologia de la liberacion solo tiene futuro, si, en el tiem

po nuevo que se abre, la perspectiva a partir del reverse de la historia y la 

fuerza historica de los pobres aun tienen sentidp y son pensables. 
,{t 

La victoria aparente del capitalismo neoliberal esta reforzando las 
Hneas liberales del sistema. De hecho, ha producido el crecimiento del 

mundo de los excluidos. Ya no se trata de pobres, candidatos potenciales 

a un trabajo y a una mejoria de vida, sino de excluidos del mercado y de 
la economfa, sin esperanza de trabajo. Evidentemente, los pobres siguen 

siendo los mas excluidos de todos, aunque se les afiadan algunos compa
neros de exilio, procedentes de una anterior situacion mejor. Estos sien

ten mas violentamente la injusticia y sufren mas dolorosamente la humi
Bacion de no poder trabajar, habiendo sido antes capacitados para el 

trabajo. Ahora, en los fuegos de artifi~io de la famosa modernizacion, 
sobran para los margenes de la exclusi6n. 

En este mundo de la exclusion, la teologfa de la liberacion sigue sien

do la unica voz teologica que grita, y la extension del universo de los 

excluidos Ie da aun mas credibilidad, de modo que se hara tardfa y triste

mente actual en paises antes tenidos como ricas y desarroIIados. La teo

logla de la liberaci6n trabajo fundamentalmente con el binomio opre

si6n-liberacion de los pobres. La opresion describfa la realidad, la 

liberacion senalaba la utopia, el horizonte hacia donde se caminaba. Con 

el neoliberalismo, se modifica, no para mejorar, sino para empeorar, la 

situacion social. Entra en escena el binomio exclusion-solidaridad, con la 

diferencia de que la exclusi6n es mucho mas amplia que la opresi6n. Por 

eso, se requiere tambien una solidaridad que vaya mas aBa de los paises 
pobres y encuentre, entre los pobres de los paises ricos y entre todas las 
personas sensibles a este fenomeno, adhesion finne. Solamente una ca

dena mundial de solidaridad tiene la posibilidad de imponer modifica-
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ciones radicales a los rumbos que el sistema capitalista neoliberal esta 

tomando. 

Las posibilidades y tareas de la teologia de la liberacion se resumen 

tal vez en algunas tendencias cuyo punto de partida indica el marco en el 

que principalmente se encuentra la teologia de la liberacion y el punto de 

llegada u horizonte de posibilidades y de desaffos: 

1. De una cristologia del Jesus historico en la perspectiva del segui

miento y de la identificaci6n con el pobre a una mayor valoracion del 

Cristo-Pneuma, con repercusiones en una eclesiologfa mas creativa, 

participativa y critica, que supere la tendencia neoconservadora y centra

lizadora institucional. 

2. De una eclesiologia incipiente de experiencias comunitarias de 

base hacia una verdadera eclesiogenesis que reinterprete radicalmente el 

poder y el ministerio en la Iglesia, y hacia una Iglesia hecha de red de 

comunidades que comparten la fe, el sacramento y la vida en los divers os 
niveles sociales, como respuesta a los anhelos espirituales actuales. 

3. De la salvaci6n como liberacion y justicia a una comprension mas 

amplia del plan salvffico de Dios, que abarque todos los aspecto1l de la 
vida humana y de la naturaleza, como respuesta critica y positiva a la 
mistica cosmica de la Nueva Era. 

4. De una concepcion transformadora de la acci6n del hombre hasta 

la creacion de la nueva tierra y los nuevos cielos, con una perspectiva 

ecologica social, que responda al desaflo del imperio de la razon instru

mental y del grave problema de la tierra en nuestro pais. 

5. De una teologia preocupada por la transformacion de las estructu

ras sociales a una teologia abierta a las culturas (etnias) y encaminada a 
una inculturacion real y a una insercion en la doble dimension de practi

ca y fiesta del pueblo latinoamericano, que responda asf al despertar de la 
conciencia negra y a los recIamos de los pueblos indfgenas. 

6. De un Dios revelador y liberador a la persona de Jesus identificado 
con los pobres hasta el don de su vida (martirio), que responda positiva

mente a la creciente falta de compromiso de la postmodernidad. 

7. De una posicion crftica y militante de la religiosidad popular a una 
mayor val ora cion de su importancia, como respuesta a la tendencia 

folclorizante de esa religiosidad por parte de la cultura de masas. 

lR~ 



INTRODUCCION A LA TEOLOGIA 

8. De una concentracion en la teologia de la praxis a la busqueda de 

una espiritualidad que la fundamente, en dialogo y como respuesta al 
surgimiento mistico actual de la Nueva Era. 

9. De la incorporacion discreta de elementos feministas, sobre todo 
en 10 que se refiere a mariologia, a una afirmacion clara, explfcita y am

plia de la presencia de la mujer en todos los campos de la teologia y de la 
pastoral, como sujeto y como perspectiva, para responder al movimiento 
feminista. 

10. De un creciente inten~s por los temas de la teologia de la libera

cion al estudio mas maduro, en forma de tesis y disertaciones, y con 

mayor presencia en los curricula normales de estudio de nuestros insti

tutos y facultades, como respuesta a las exigenfOias academicas de la mo
demidad. 

11. De una preocupacion incipiente por los problemas de la subjeti

vidad y la sexualidad a una profundizacion valiente de esa tematica en la 
perspectiva liberadora, como respuesta al despertar de la subjetividad de 
la modemidad y a la mistica transpersonal de la Nueva Era. 

12. De las experiencias litUrgicas populares y creativas ala elabora

cion mas amplia de una teologia de la liturgia, que afecte a toda la vida de 

la Iglesia, como respuesta a la dimension esteticista de la postmodemidad. 

13. Del esfuerzo incipiente de urla catequesis popular liberadora a 
una comprension mas abarcadora de todo el proceso catequetico en el 
nivel teologico y practico, como respuesta a las tendencias conservadoras 
de la catequesis. 

Muchas posibilidades y muchas tareas. La nueva generacion de teolo
gos de America Latina tiene la responsabilidad de continuar con la antor

cha olfmpica de la teologfa de la liberacion, encendida para iluminar la 

noche de los pobres con la esperanza de Dios. 

COMBLIN, J., A Jor§a da Palabra, Vozes, Petropolis, 1986, pp. 375-405 (la tarea de los 
teologos latinoamericanos en la actualidad) 

LIBANIO, J. B. - ANTONIAZZI, A., 20 anos de teologia na America Latina e no Brasil, Vozes, 
Petropolis, 1994, pp. 39-75. 

TRIGO, P., "Elfuturo de la teologfa de la Iiberacion", en: J. Comblin y otros, Cambia social 

y pensamiento cristiano en America Latina, Trotta, Madrid, 1993, pp. 297-317. 
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V. Conclusion 

Hemos tratado el tema de la teologia de la liberacion. Pequeno capi
tulo del gran libro de la liberacion. La liberacion es un horizonte mucho 

mas amplio que la teologia de la liberacion. La liberacion abarca el cam
po polftico, se refleja en determinada vision antropologica, propicia una 
comprension propia de la historia, y finalmente, permite leer el proyecto 

de Dios sobre la creacion y redencion humanas. 

La liberacion necesita proyectos polfticos, estrategias definidas y tac

ticas escogidas. De todo esto debe decir algo la polftica. La liberacion 

permite interpretar la existencia humana a 10 largo de la historia, como 

una dialectica de opresion y liberacion, de dominacion y emancipacion. 

Que hable la filosoffa y que complete esta lectura la historia. La libera
cion es el plan salvffico de Dios. Que hable entonces la teologia. La teo

logia de la liberacion se restringe, pues, al espacio de la liberacion con 

respecto al proyecto de Dios. Asume de otros campos culturales los 

insumos necesarios para su trabajo propio. 

La practica pastoralliberadora es el campo de verificacion y de com

probacion de la teologia de la liberacion. Esta quiere ser el momenta 

teo rico de la practica pastoralliberadora. Como momenta teo rico, tiene 

sus lfmites. Es una funcion importante, pero muy definida y limitada. No 

es la practica pastoralliberadora, sino su reflexion critica, su momenta 

de pausa teorica. Es teo ria que siempre connota practica. Pero teorfa que 

tiene sus exigencias propias y nunca se confunde con la pnictica. 

La teologia de la liberacion de America Latina esta recorriendo diver
sos caminos. Uno de ellos es mas intrateologico. T rata, como ya dijimos, 

de liberar a la propia teologia, purificandola semanticamente de los con

ceptos procedentes de la jerga impura, fuente de dominacion. Otro se 
concentra en la liberacion de las estructuras eclesiales, intentando elabo
rar una eclesiologia de la "nueva forma de ser Iglesia". Otro prefiere 

trabajar las practicas sociopolfticas. Ultimamente, conscientes de la opre
sion cultural, hay teologos que estan elaborando una teologia de la cultu
ra de cuno liberador. Y, finalmente, existe una teologia de la liberacion 

rodeada del velo del anonimato, que no supera las fronteras de las comu
nidades eclesiales de base pobres. Son las reflexiones de fe que los sim
ples cristianos van haciendo en su camino hacia la liberacion, bien sea 
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oralmente, bien sea escritas en notas, hojas mimeografiadas, boletines, 

etc. Este conjunto considerable, elaborado a 10 largo de todo el continen
te en las bases eclesiales, constituye la teologia de la liberaci6n de los 

pobres. Es la teologia de la pequefia imprenta. Nace del pueblo para el 
pueblo. Los otros te610gos producen, en general, para los sectores letra
dos y epistemol6gicamente exigentes. En la teologia de la liberaci6n po
pular, la exigencia es la de la vida. La confrontacion con la vida se con

vierte en la gran piedra de toque. AlII se realiza el binomio fe y vida, 

palabra y existencia pobre. Hay centros de documentacion que ya osten

tan abundante literatura popular de la teologia. No llegan a los grandes 

foros de los institutos y facultades, pero alimentan la fe sencilla del pue
blo y van tejiendo la conciencia eclesial de las comunidades eclesiales de 
base. <{ 

El ideal de la teologia de la liberacion es servir a la pro pia liberaci6n 

que va teniendo lugar en la historia. Cuando esta llegue a..su plenitud, la 

teologia de la liberacion podni cantar con alegria su "nunc dimittis", la 
oraci6n del anciano Simeon. Mientras tanto, es necesaria la liberaci6n. 

DINAMICA 

Revision personal), discusion par grupos . 

1. lEn que consiste fundamentalmente el horizonte de la hermeneutica mo~ 

derna? 

2. lEn que sentido la teologfa de la liberaci6n y la teologfa europea convergen 

y en que sentido se alejan? 

3. lCu<iles son las tres situaciones hist6ricas que propiciaron el nacimiento 

de la teologfa de la liberaci6n en el continente latinoamericano? 

4. lCua! fue la cuna semantica de la teologfa de la liberaci6n? 

5. lQue tipo de experiencia de Dios esta en el origen de la teologfa de la 
liberaci6n? 

6. lEn que consiste el reduccionismo polItico e ideol6gico de una teologfa? 

7. lCuaies son los dos accesos que tenemos ala realidad y c6mo se articulan 

dentro de la teologfa? 

8. lD6nde interfieren los criterios teologicos en la eleccion del instrumental 
de amllisis de la realidad? 

9. lComo distorsionan el cientismo y el dogmatismo la practica teologica? 
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10. lComo es aut6noma y dependiente la teologfa respecto de las categorfas 

socioanaHticas de la realidad? 
11. lEn que consiste formalmente el momento teologico de la teologfa de la 

liberacion? 
12. lCuales son las formas de articulacion entre la teologfa de la liberacion y la 

praxis? 
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CAPiTULO 

5 

LA ENSENANZA ACADEMICA DE LA TEOLOGIA 

"Los te6logos deberfamos recuperar la dimensiOn espiritual del 

carisma teo16gico y preguntar cudl es la experiencia espiritual 

constitutiva yJundante de nuestra rdJexi6n teo16gica, para que 

edifiquemos no sobre arena sino sobre roea" 01. Codina). 

Despues de haber abordado en el capftulo primero algunas dificultades y 

busquedas que hoy tienen que ver con la teologfa, conviene ahora situar

se en el universo de la teologfa. Se hace necesario comprender los dife

rentes niveles de teologfa, tener una vision panonlmica de los bloques de 

disciplinas que constituyen su curso academico, reflexionar sobre la arti

culacion entre teologfa y pastoral, caracterizar los vfnculos entre teologfa 

y espiritualidad, y proporcionar algunos datos sobre el proceso de ense

fianza-aprendizaje de la teologfa. 

I. Niveles de la teologia 

Tal vezAmerica Latina, coil sus limitaciones, haya sido 0 sea el conti
nente en el que la teologfa, debido a la practica liberadora de la Iglesia y a 
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la teologia de la liberacion, elaboro y articulo mejor los distintos niveles de 

su discurso. Cl. Boffla denomina teologia popular, pastoral y profesional. 

"Iftctivamente, la teologia de la liberaci6n puede ser comparada con un arbol. 

QUien ve en ella solamente te6logos pn:fosionales percibe solamente las ramas del 

arbol. No ve ni el troneo, que es la r1Jexi6n de los pastores y demas agentes de 

pastoral,y menos aun ve todas las raices que estan bajo tierra y sostienen todo el 

arbol: el tronco y las ramas. Pues bien, asi es la r1Jexi6n vital y concreta, aunque 

subterranea yan6nima, de decenas de miles de comunidades cristianas, que viven 

sufi y piensan en dave liberadora (. .. ). iQue un!fiea a estos tres pIanos de 

r1Jexi6n teoI6gico-liberadora? Una misma inspiraci6n de Jondo: una fi trans-

formadora de la bistoria, 0, en otras palabras, la historia concreta pensada a 

partir delfirmento de la ft. La misma savia qui corre por las ramas del arbol es 

tambiin la que pasa por el traneo y sube desde las rafces secretas de la vida". I 

La clasificacion de Cl. Boff no sirve solamente para la teologia de la 

liberacion. Sirve tambien para toda teologfa que pretend a servir a la Igle

sia en su mision en el mundo. AI beber de la savia de la vida de la comu

nidad eclesial, la teologfa Ie hace compania. Por otro lado, la fe vivida, 

mediatizada en las pastorales, en los movimientos y en cualquier otro 

espacio eclesial, desarrolla y profundiza su aspecto intelectivo, con la 

imprescindible ayuda de la teologia. 

Seglin la percepcion de]. L. Segtlndo, el Evangelio, como buena no

ticia, hace referenda al intelecto. Lejos de ser un privilegio de la persona 

ilustrada, versada en la cultura escolar y universitaria, la inteligencia es 

utilizada por todos en el acto de "comprender, interpretando, las cosas 

que nosotros mismos realizamos, para estructurar mentalmente la propia 

vida". En el ambito religioso, esto significa preguntar sobre el impacto de 

las verdades de fe en la existencia real, con las correspondientes tareas 

historicas y sociales. 2 La fe Heva consigo una necesidad inherente de com

prension, de pensar activamente la verdad revelada,3 de dar razon de 

aquello en 10 que se cree. 

CI. Boff, "Epistemologia y metodo de Ia teologia de la Iiberacion", en: I. Ellacurfa -
]. Sobrino, Mysterium liberationis, Trotta, Madrid, 1990, t. I, pp. 91s. 

2 Cf. A. Murad, Este cristianismo inquieto, Loyola, Sao Paulo, 1994, p.61. 
3 Cf. J. L. Segundo, De la sociedad a la teoloafa, Carlos Lohle, Buenos Aires, 1980. 

192 

LA ENSENANZA ACADEMICA DE LA TEOLOGiA 

El contenido de la revelacion cristiana no se reduce a un simple men

saje religioso. Es metamensaje, verdad ultima sobre Dios y sobre la persona 

humana. De ahi que la funcion intelectual de la fe no consiste en acoger 
con la mente formulas acabadas, registradas magicamente por el magis

terio, sino en interpretar tanto las formulaciones de fe como la historia 

siempre en cambio. En suma, esta funcion intelectual exige una reelabo
racion que responda tambien a las grandes y profundas cuestiones pre

sentadas por la humanidad. Pretendiendo ser fiel ala revelacion, el teolo

go esta siempre en dialogo con hombres y mujeres. Renunciar a la tarea 

intelectual significa establecer una dicotomia entre eficacia historica y 

salvacion, 10 que lleva a la fuga del compromiso historico. 

lEn que se diferencian los tres niveles de la teologfa (popular, pastoral 

y profesional), si ellos igualmentepiensan la fe, explicitan y desarrollan 
su necesaria dimension de comprension de la realidad humana ala luz de 

la reveladon? "La distincion ( ... ) esta en la logica, y mas concretamente, 

en ellenguaje. En efecto, la teologfa puede estar articulada en mayor 0 

menor grado. Es evidente que la teologia popular se hace en terminos del 

lenguaje corriente, con su espontaneidad y su colorido, mientras que la 

teologia profesional adopta un lenguaje mas convencional, con rigor y 

severidad peculiares".4 Veamos en detalle los rasgos de cada una. 

BOFF, c., "Epistemologia y metodo de la teologia de la liberacion", en: Mysterium 

liberationis, t. I, pp. 91-98. 

1. Teolonfa popular 0 cotidiana 

Se entiende por teologia popular toda reflexion de fe, realizada por 

cristianas (os) en el ambito personal 0 comunitario. Difusa y capilar, 

marcada por la espontaneidad, se confunde con la pregunta: "lQue me 

esci diciendo Dios (a mf 0 a mi comunidad) en este acontecimiento 0 

momento de la existencia?" Presenta la 16gica de 10 cotidiano, expresan

dose oralmente, con gestos 0 sfmbolos. El metodo, tambien muy simple, 

consiste en confrontar las experiencias vitales con la palabra de Dios. EI 

4 Cf. Boff, op. cit., p. 92. 
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lugar de produccion se identifica con los espacios eclesiales: el drculo 

bIblico, el grupo de jovenes, el grupo de confirmacion, la reunion de 

catequistas, el nucleo de militantes cristianos, el grupo de espiritualidad 

o el grupo donde se comparte la reflexion personal de la palabra de Dios. 

La teoiogia popular 0 cotidiana necesita un momenta espedfico, pro

pio, en el que se ejercita expllcitamente el pensar la fe, creando la mIni

ma distancia exigida para salir del discurso narrativo habitual. Esto ocu

rre en cursos de entrenamiento, encuentros mensuales de catequistas, 

reuniones de preparacion de los animadores de grupos de reflexion. Los 

productores de esta reflexion teologica elemental, tambh~n lIamada "dis

curso religioso", se identifican muchas veces con sus consumidores. En 

lenguaje pedagogico, se diria que todos ense~~n y aprenden, segu.n las 

diferentes capacidades individuales. El producto de la reflexion, predo

minantemente oral, se expresa en comentarios, exposiciones, celebra

ciones y dramatizaciones. Tambh~n se produce material escrito, numeri

camente abundante, como gulas de reflexion para grupos, folletos, 

boletines, cartillas, cuademos. 

Ya Gramsci, al analizar los mecanismos de difusion de una ideologia 

y la hegemonia de determinados "bloques historicos", elogiaba la actua

cion de la Iglesia Cat6lica. 5 Esta sabe elaborar un conocimiento extrema

damente complejo -la teologia acadeQ}ica, los dogmas-, pero, al mismo 

tiempo, lIega a las mas as, utilizando l;s recursos sencillos del "sentido 

comun.,,6 La Iglesia de Brasil y de America Latina va mas alIa: innova la 

pastoral al asumir, en muchas instancias, la tarea concientizadora. Las 

verdades de fe no se repiten y transmiten por el mero proceso de simpli

ficacion, sino reelaboradas por los sujetos eclesiales populares. Los "dr-

5 Cf. H. Portelli, Gramsci e 0 bloco historico, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1977, pp. 
24-30. 

6 "La fuena de las religiones, y sobre todo de la Iglesia, ha consistido en que sienten 

energicamente la necesidad de la unidad doctrinal de toda la masa religiosa y luchan 

con el fin de que las capas intelectualmente superiores no se separen de las inferio

res. La Iglesia romana ha sido siempre la mas tenaz en impedir que se formen ofi

cialmente dos religiones, la de los intelectuales y la de las almas sencillas" (A. 

Gramsci, II materialismo storico e la filos'!fia de B. Croce, 7, citado en: H. Portelli, op. cit., 

p.28). 
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culos bIblicos", punta de lanza de tal proyecto, proponen, desde su ori

gen, una metodologia que favorece la vision critica de la existencia. Este 

procedimiento, que utiliza hechos de vida, comparaciones, dibujos, 0 

simples preguntas, suscita la participacion de experiencias y hace pensar. 

Se rompe el drculo hermeneutico vicioso y se aumenta la precom

prension para captar, con una nueva forma de ver, las interpelaciones de 

la palabra de Dios. El pueblo pobre se hace sujeto de la teologIa, no 

solamente porque es un tema de la reflexion academica, sino tambien 

porque el mismo se hace agente de esta reflexi6n, en el nivel que Ie es 

propio. 

"En el pasado. yo no aceptaba la expresi6n 'teologfapopular·. Pensaba que era 
posible salvar esta expresi6n solamente en eI sentido de una teologfa realizada a 
partir de la 6ptica del pueblo. Yo. te610go. era el que tenfa que pensar. reflexl~nar 
en su favor. Ahora me doy cuenta de que era vfctima de un prejuicio academicista. 
segun el cual s610 puede realizar un discurso crftico quien pas6 par la universidad. 
Confundia criticidad con academicismo. La teologia popular es la que el pueblo 
hace a partir de sf mismo. de sus reflexiones en las comunidades de base. en sus 

grupos. en su lucha. 

Un buen te610go profesional es solamente un servidor del verdadero te610go. 
-que es la comunidad. EI que cree. ese puede y sabe pensar en la fe. EI te610go 
profesional esta ahi solamente para animar. para ayudar. para estlmular. par~ 
garantizar. Es como el instructor de una autoescuela. se pone allado del que esta 
aprendiendo a manejar. pero no maneja en su lugar: 5610 da las indicaciones para 
que el chofer maneje despues por sf mismo. La cuesti6n. por 10 tanto. no es 
ensenar teologfa. sino ensenar a teologizar. para que el pueblo reflexlOne y pro
fundice en su propia fe. Hoy. en America Latina. el pueblo se esta apropiando no 
s610 de los libros de teologfa. sino tambien de los modos. de las formas de hacer 
teologfa" (c. Boff. "Pode 0 povo fazer teolog;a?" en Iter (ed.). Pode 0 povo fazer 
teologia? A teologia a servic;o da pastoral no Nordeste. Paulinas. Sao Paulo. 1984. 

pp,48s). 

BOFF, c., "Pode 0 povo fazer teologia?" en: Iter (ed.), Pode 0 povo Jazer teoloBia? A teoloBia 

a servis;o da pastoral no Nordeste, Paulinas, Sao Paulo, 1984, pp. 43-50. 

CECHIN, A., Educa¢o da fl ao interior de uma pr6tica libertadora, Cadernos do Cebi 19, Belo 

Horizonte, 1989, pp. 24. 

MESTERS, c., Flor sin defensa, en: SEDOe, Una IBlesia que nace del pueblo, Sfgueme, 

Salamanca, 1979, pp. 239-431. 
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2. Teoloofa pastoral 

La teologia pastoral se situa a medio camino entre la reflexion 

existencial concreta y la teologfa academica. Esta denominacion impre

cisa abarca un campo inmenso de posibilidades, que va des de la reflexion 

sobre la accion en la comunidad eclesial concreta, pasando por los cursos 

de cultura religiosa y de teologia para laicos, hasta la disciplina espedfIca 

en el curso academico de teologia. 

Aqul entendemos por "teologfa pastoral" el pensar acerca de la fe, de 

manera relativamente organica y elaborada, guardando relacion proxima 

con las preguntas suscitadas por la pnktica pastoral. La teologfa pastoral 

presenta "la logica de la accion reflexionada"" al mismo tiempo concreta, 

profetica e impulsora de la evangelizacion. Ha ganado sistematicidad y 
logica al adoptar, muchas veces, los pasos metodologicos de la accion 

catolica: ver, juzgar, actuar. Ademas, ha aiiadido dos nuevos pasos: cele

brar y evaluar. No se entiende este metodo de forma rfgida; sus momen

tos internos se interpenetran. El hecho de distinguir 10 preteologico (ver 

la realidad) de 10 explfcitamente teologico (juzgar a la luz de la palabra de 
Dios, interpretada en la tradicion viva) tiene la ventaja de sistematizar el 

pensamiento y los momentos de reflexion. Se purifIca la fe al mostrar que 

muchos problemas de comprension no se relacionan directamente con la 

revelaci6n divina, sino con concepci?-nes y visiones absorbidas acrftica-

mente por la cultura dominante. . 

Se produce teologfa pastoral en institutos de pastoral, centros de for

macion, grupos de profundizacion bfblica y, mas recientemente, en cen

tros de cultura religiosa y teologfa para laicos. En el ambito institucional, 

la conferencia de obispos, por medio del Instituto Nacional de Pastoral 

(INP) y de otras instancias, elabora material de teologia pastoral, como 

los textos base de la Campaiia de la Fratemidad. En algunos momentos 

privilegiados, como las asambleas diocesanas 0 reuniones plenarias de 

alguna pastoral espedfica, la teologia pastoral asume una especial densi

dad. EI teologo asesor desempeiia una funci6n sin igual, ayudando al 

grupo a leer los desaffos que se presentan ala evangelizacion, en clave de 
comprension teologico-pastoral. 

Elaboran teologfa pastoral pastores y agentes pastorales laicos y reli
giosos, apropiandose creativamente elementos de la teologfa sistemati-
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zada. Forman parte, como coproductores del saber, todos los que parti

cipan en la reflexion, escuchando, escribiendo, investigando, preguntan

do, discutiendo y reelaborando los datos. Es un trabajo bastante estimu

lante que desemboca en un producto final predominantemente oral. Se 

destacan ademas textos sencillos y breves, como documentos pastorales y 

algunos foUetos de formacion. 

Constituiry mantener centros de difusion y creacion de teologfa pas

toral se presenta como un gran desaffo a la evangelizacion de hoy. La 

Iglesia necesita urgentemente multiplicadores, agentes pastorales con una 

dosis razonable de conocimiento teologico, cap aces de adaptar y 
reelaborar el saber teologico, utilizandolo creativamente en el campo 

pastoral en el que estan comprometidos. La prometedora difusion de los 

cursos de cultura religiosa y teologfa para laieos ha de subordinarse a este 

criterio. De 10 contrario, se da cauce a una simple vulgarizacion -gene

ralmente mal elaborada desde el punto de vista pedagogico-, de los con

tenidos enseiiados en los institutos de teologfa academica. 

FLORISTAN, C., Teoloaia pr6ctica. Teorfa'y praxis de la accion pastoral, Sfgueme, Salamanca, 

1991, pp. 150-171. 

MESTERS, c., Pereira, N. c., A Jeitura popular da Biblia: 6 procura da moeda perdida, Cademos 

do Cebi 73, Belo Horizonte, 1994. 

3. Teoloofa profesionaI y academica 

La teologfa del tercer nivel, denominada "profesional", denota las 

exigencias de cualquier pensar elaborado en la compleja sociedad mo

derna. Su logica, metodica y sistematica, no deja de ser dinamiea. Sola

mente de este modo puede articular los dos momentos internos de su 

proceso teorico: recoger los datos sobre el tema en cuestion ("auditus 

fidei") y realizar una reflexi6n especulativa ("intellectus fidei"), seg6n ya se 

estudi6 en el capitulo segundo. Como practica teorica, exige la media

cion hermeneutic a teologica; es decir, el conocimiento y la correcta uti

Iizacion de los datos provenientes de la Escritura y de la Tradicion viva, 

incluyendo las manifestaciones vitales de la comunidad eclesial, la histo

ria de los dogmas y las definiciones del magisterio. 
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Esta teologfa academica se practica en el espacio formal de la ense

iianza: institutos teologicos, seminarios y facultades de teologfa. Com- . 

prende los grados academicos de los cursos del seminario, el bachillera

to, la maestrfa y el doctorado. El alumno habra aprendido teologfa si, al 

final del primer grado de teologfa (bachillerato), esti capacitado para 

realizar una sfntesis de los elementos centrales del edificio teol6gico, y si, 
al escuchar cualquier nueva reflexion, sabe ubicarla en un marco de refe

rencia mayor. Debe hacer teologla pastoral, al menos en un nivel ele

mental. La maestrfa y el doctorado se dedican a ampliar el conjunto de 

conocimientos y llevan al alumno a penetrar en el interior de las reglas 

del discurso teologico, en la "maquina" de elaboracion de su practica 

te6rica. De este modo se forman investigadores en el area de la teologfa, 

profesores universitarios y asesores especialiiados para la pastoral. AI fi

nal del curso, el alumno debera ser capaz de ensei'iar y hacer teologfa a 

nivel academico. Si 10 cotidiano del trabajo academico se realiza en la 

rutina del aula y de la biblioteca, momentos privilegiados de expresi6n se 

condensan en congresos de teologfa 0 semanas teol6gicas, donde los par

ticipantes concentran su atencion en temas de actualidad, candentes y 

estimulantes para profesores y alumnos. 

Aunque los profesores sean primordialmente los productores de la 

teologfa academica, a medida que el alumno penetra en el universo teol6-

gico y se familiariza con su lenguaje, reglas intemas y contenidos, se con

vierte tambien en coproductor. Tareal-ardua, lenta, para la cual se necesi

ta tiempo, paciencia y una seria dedicacion personal. La produccion 

academica se expresa tanto en las aulas y conferencias como en la aseso

ria especializada de actividades pastorales que requieren una reflexion 

mas profunda. No basta la elaboracion oral de reflexiones; se requiere la 

elaboracion de esquemas, notas, articulos y libras. 

ALSZEGHY, Z., - FLICK, M., COmo se hace teo!o8[a. Paulinas, Madrid, 1976, pp. 15-72. 

4. Articulacion de los tres niveles 

La correcta articulaci6n de los tres niveles de teologfa no es una tarea 

faciI. El error mas frecuente consiste en no reconocer la especificidad de 

cada nivel. Algunos problemas proceden de la imposici6n de la teologfa 
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"-
academica sobre la pastoral. Abundan los casos de falta de adecuaci6n del 

conocimiento y la carencia de sensibilidad. Por ejemplo: el profesor de 

teologfa, 0 el sacerdote recien ordenado, que se aventura a hacer un .c~
mentario exegetico sobre el evangelio del domingo durante la homlha, 

realiza un discurso teol6gicamente correcto, pero pastoralmente inutil, si 

no esti atento a la vivencia de la fe y allenguaje comprensible para los 

fieles. Algo semejante sucede tambien cuando un estudiante de teologfa, 

en un curso elemental de formaci6n de catequistas preparadores para la 

primera comunion, aprovecha y aplica directamente sus notas de ciase, 

discurriendo presuntuosamente sobre las tradiciones javista, elolsta, 

deuteronomista y sacerdotal. De esta manera, deja perplejos y confusos a 

los catequistas, sin darles las claves para entrar en el mundo de la Biblia. 

h "d ta"" La raiz de este equivoco consiste en querer acer una a ap Clon y 

dilucion de los contenidos en vez de reelaborar el conocimiento teologi

co. La teologfa pastoral no es la teologia academic a simplificada 0 facili

tada, sino un estado espedfico de la teologfa, con su lenguaje, metodo y 

contenido propios. En el paso de la teologfa academica a la pastoral, se 

utiliza la misma materia prima, pero el producto final es diferente, debi

do ala mediacion hermeneutico-didactica. Para utilizar una imagen facil: 

tanto el piloncillo como el aguardiente son productos de la ca~a, p~ro 
sometidos a diferente proceso de elaboracion. Unos pedazos de pllonCIilo 

jamas se transformaran en aguardiente por simple proceso de macera

cion. El jugo de la calia pas a por la fermentacion y la destilacion con el fin 

de obtener el aguardiente. Los datos de la fe necesitan ser fermentados y 

destilados en el crisol de la pastoral para que se transformen en "teologfa 

pastoral". 

La pastoral tiene tambien sus celadas. El inmediatismo de m~chos 
agentes pastorales tiene consecuencias desastrosas para la teologla. Se 

parte del principio de que solamente la aplica~i~n inmedi~~ a la evan~e
lizacion confiere validez y veracidad al conOClmlento teologtco. La mlO

pia de tal postulado es considerable. En primer lugar, todo saber aca~e
mico, especialmente en las ciencias humanas, tiende ante todo a amphar 

el horizonte de conocimientos del alumno, sin limitarse a responder a 

cuestiones concretas. Ademas, hoy la pastoral se hace en contextos cultu

rales diversificados y complejos. Salvo raras excepciones, se hace casi 

imposible realizar una teologfa que responda s610 exdusivamente a .~n 
tipo de demanda pastoral, procedente de la juventud, 0 de la poblaclOn 
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rural, 0 de menores abandonados 0 de matrimonios. Pocos sacerdotes y 

agentes pastorales pas an toda la vida en el mismo campo de accion. 

En fin, los cambios de coyuntura se suceden aceleradamente. Temas 

relevantes pasan a ocupar el panorama intelectual del momento, mien

tras otros decrecen 0 se reincorporan de forma nueva. El alumno debe 

adquirir un bagaje de conocimientos y una agilidad de mente y corazon 

tales que pueda continuar la reflexion acerca de nuevas problematicas 

sobre la base segura anteriormente establecida. No se elabora teologia 

academica al calor de las "novedades del momento". Estas pasan nipido, 

y el agente pastoral corre el peligro de no saber leer los nuevos signos de 

los tiempos con la teologia "bajo medidas" que aprendio en la facultad. 
'it 

Desafio apremiante, la articulacion entre los distintos niveles de la 

teologfa requiere personas y grupos flexibles, que ejerzan la reversibilidad 

en la reelaboracion de los conocimientos. Sensibilidad pastoral y huma

na, a~emas de horizonte intelectual y dominio de categorfas teologicas 

constltuyen los prerrequisitos fundamentales de esta ingente tarea. 

II. Teologfa y pastoral: perspectivas distintas 

T eologfa y pastoral, aunque diferehtes, estan al servicio de la misma 

causa: el proceso evangelizador. Con todo, en el cursu de teologfa ambas 

instancias estan en continua tension. Cada una de elIas tiene naturaleza 

propia y disputa con la otra el tiempo, el empeiio y la energfa del estu
diante. 

1. Colaboracion recfproca 

. Ambas se interpenetran y se prestan ayuda redproca. La teologfa ilu

ml~a la pastoral, proporcionandole conceptos y categorias que ayudan a 

punficar la fe de concepciones superadas, insuficientes 0 demasiado 

~arcadas por ideologfas que la condicionan negativamente. Proporciona 

mstrumental teorico que auxilia la comprension y reinterpretacion siem

pre actuales de los datos de la fe. AI mismo tiempo, ofrece a la practica 

pastoral claves de inteleccion que proporcionan las condiciones para leer, 
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ala luz de la fe, cualquier realidad humana: el trabajo, el placer, la sexua

lidad, la ecologfa, etc. 

La pastoral ilumina la teologfa en cuanto que suscita preguntas que Ie 

hacen posible profundizar la comprension del dato revelado. Por ejem

plo: el compromiso y solidaridad con los pobres y oprimidos genera la 

pregunta sobre la repercusion social de la automanifestacion de Dios y la 

respectiva respuesta humana. Las cuestiones culturales, suscitadas por 
los afroamericanos, interrogan a la liturgia, a la teologia de las religiones, 

al contenido de otros tratados teologicos y hasta a la forma de hablar 

sobre Dios. Efecto semejante tiene el creciente protagonismo de las mu

jeres 0 el compromiso de cristianos en el movimiento ecologico. La rea

lidad, filtrada en las pastorales y movimientos, estimula la busqueda de 

nuevos instrumentos preteologicos. Los model os de Iglesia, mas adecua

dos a los nuevos desafios de determinado contexto sociocultural, crean 

condiciones para la emergencia de nuevas "matrices teologicas", con sus 

paradigmas correspondientes (cf. capitulo septimo). En fin, la practica 

pastoral, extendida a la actuacion sociopolltica que rebasa el ambito 

eclesial, constituye un criterio de verificacion de la atingencia de deter-

minada reflexion teologica. 

2. Tension 

La tension entre teologfa y pastoral se da debido a que ambas instan

cias presentan exigencias y leyes propias, a veces en el interior de la mis

rna persona 0 grupo. Bajo distintos puntos de vista, la pastoral significa 

mas que la teologia y la teologia representa mas que la pastoral. La pasto

ral supera a la teologia por exigir de la gente mucho mas que reflexionar 

1.1 fe, presentar 0 reelaborar conceptos teologicos. La accion pastoral con
secuente requiere, desde el punto de vista del sujeto, una serie de cuali

dades y aptitudes: pasion por la causa del Reino, presencia fraterna junto 

a las personas, sensibilidad para comulgar con elIas en su sufrimiento y 

en sus alegrias, metodologia eficaz y participativa, etc. 

La teologia supera a la pastoral, pues no se agota en las respuestas 

inmediatas a grupos y a cuestiones concretas. AI "ver a distancia", exige 

el costoso proceso de "subir la montaiia", pensar friamente y con mayor 

profundidad los datos de la realidad y de la misma teologfa. La teologfa, 
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como cualquier saber elaborado, no "comienza desde cero". Necesita 

i~tuicion y ~~nsibilidad, pero no se hace solamente con elIas. Requiere 
tIempo, hablhdad, entrenamiento y paciencia para "pulir" las reflexiones 

brutas, darles consistencia, y IIegar aSl a una mejor precision en los con

c,eptos. El estudiante 0 el profesor debe conocer un minimo de bibliogra

fia ~obre cada tema central: unica forma de apropiarse la reflexion ya 
reahzada por otros. 

.La relacion entre teologia y pastoral se ve amenazada por el intelec

tuahsmo y por la superficialidad. En el primer caso, tanto el alumno 

como el profesor transmiten contenidos completamente abstractos, sin 

preocuparse de su incidencia en el proceso evangelizador. En el segundo 

caso, ~e cede a las urgencias de las demandas pastorales. Sin tiempo para 

estudlar y pensar, se busca simplificar todo al maximo. De ello resultan la 

:afd~ del potencial de reflexion y la incapacidad de comprender en pro
fundI dad tanto la fe como los desafi'os que la interpel an hoy. 

No se ~uede preten.der que el discurso teologico academico se forje 

con le~guaJe popular, m tampoco que la vision pastoral de la teologia se 

c~mumque con un lenguaje sofisticado y cientffic;:amente riguroso. El 

dISCU~S~ academico y el discurso pastoral tienen cad a uno, su propia 

gramatIca. Respetar ellfmite y el alcance de cada uno favorece una ten
sion productiva, enriquecedora para ambos. 

3. Teoloofa J pastoral en el curso academico 

. Esta. ~uestion espinosa y compleja difi'cilmente puede resolverse a 

satisfacclOn. Los reclamos de los alumnos repiten la misma cantilena: "El 

curso de teologia es abstracto", "la teologia esti alejada de la vida", "es 

un conocimiento inutil", etc. Parte de este "lamento" se fundamenta en 

hechos. Por ser diflcil, exigente y arriesgado identificar profundizar 
" d rl " . " re es 1 ar e ms~rtar cuestiones centrales suscitadas por la practica pas-

toral en la teologIa, los profesores tienden a ignorar 0 subestimar la pro

blemati~a. ~de~as, tanto a los alumnos como a los profesores, se exige el 

complejo eJerCIClO de cambiar el "registro" del ambito del fen6meno a la 

reflexi6n, de 10 particular a 10 general, del "creo que" a una hipotesis 
sustentable. 
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"El trabaJo pastoral que los estudiantes hacen puede ser tanto en detrimento de 

los estudios teoricos, como una ventaja que estimula el in teres y lleva a la bUsque

da de la verdad. En muchas ocasiones, el primer servicio del prqfosor es ampliar el 
horizonte del caso particular que el estudiante encontro, ubicandolo en un con

texto cultural mas amplio. Mas QlIn: ayuda a no decretar la respuesta ciata, 

ortodoxa, sino a llevar a los otros a buscar juntos la orientacion en la literatura 

yen la discusion. Por la exploracion tactica y crftica de las experiencias realiza

das, los conocimientos nuevos se convierten mas Jacilmente en convicciones que 

estructuran la propia conciencia y desarrollan el discernimiento en bewjlcio pro

pio. Si la enseiianza no educa las conciencias y no desarrolla actitudes jirmes, 

foncionara solo como un sombrero de paja que se quita en el momenta en que se 

quiere" 7. 

A veces los alumnos traen al aula problemas de naturaleza no clara

mente teologica, sino metodologicos, relacionales e institucionales. La 
teologia tiene poco que decir sobre ellos. El cuadro se hace mas preocu

pante cuando se encuentran en el curso alumnos que no muestran inte

res por la pastoral ni por la teologia. 

La pastoral presenta implicaciones concretas para la teologia, y vice

versa. Durante el periodo de formacion teologica del estudiante es nece

saria, ante todo, una instancia concreta de acompafiamiento pastoral, 

bajo la responsabilidad de la comunidad formadora de los estudiantes 

(seminario, cas a religiosa, movimientos y grupos de laicos). Los 

animadores de este proceso ayudan al estudiante-agente a crecer en el 

aspecto de la eficacia de la accion pastoral. A partir de la practica, se 

elabora la metodologia mas eficaz. La instancia "acompafiamiento pasto

ral" detecta y revisa aspectos concemientes a la personalidad, afectividad 

y caracter del alumno. Se crea ademas un espacio comunitario donde se 

comparte la vida pastoral y se ora. El acompafiamiento pastoral, que es

capa del ambito de la facultad de teologia, aparece como el gran secreto 

de la eficacia apostolica y de la unificacion intema entre teologia y pasto

ral. Algunos destinatarios de la accion pastoral, especialmente laicos com

prometidos, contribuyen enormemente a la vida del estudiante-agente, 

7 B. Leers, "Memorias de urn professor de teologia moral no Brasil" en: Novasfronteiras 

da moral no BraSil, Santuario, Sao Paulo, 1992, pp. 29s. 
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por medio del testimonio de vida, de sus crisis y conquistas existenciales, 

del compromiso efectivo en la transformacion social. No raras veces se

fialan las fallas y limitaciones del agente pastoral. 

Es necesario hacer de la pastoral una dimension que informe la teo

logfa por dentro. Evitando el simplismo de transformar las clases en 

"recetarios pastorales", el profesor mantiene en su horizonte teologico 

las gran des preguntas de la pastoral. Se requiere que el maestro desarrolle 

su sensibilidad respecto de las gran des cuestiones del mundo contempo

raneo y especialmente de America Latina. Una practica pastoral mfnima 

contribuye enormemente a suscitar preguntas teologicas y a verificar par

cialmente la atingencia de su teologfa. 
~1 

El alumno puede ejercitar el "teologizar la pastoral" en cuatro pasos. 8 

En primer lugar, recoge los datos que el pueblo 0 determinado grupo 

eclesial presenta. En ese momento, anota todo 10 que puede de sus ex

presiones y concepciones religiosas, pd.cticas devocionales cotidianas y 

manifestaciones teologicas. Se anotan palabras, gestos y sefiales sobre 

determinado tema religioso previamente elegido. El resultado final de 

esta fase de la investigacion es la materia prima preteologica, de naturale

za eminentemente pastoral. En el segundo paso, el alumno procura siste

matizar, organizar conceptualmente los elementos captados, con el ins

trumental teologico que adquiere en et.furso academico. 

El tercer paso marca la instauracion del drculo hermeneutico entre 

teologfa academica y cotidiana. La lectura desde una optica doble intenta 

reflexionar, ala luz de la teologfa, sobre los elementos positivos que tal 

practica pastoral 0 existencial presenta. Sefiala adem as los limites y defi

ciencias. El otro lado del movimiento consiste en dejar fecundar la teolo

gfa por los elementos procedentes de la vida de las personas y grupos. 

8 

"De este modo cream as realmente nuevas conceptos teologicos, nuevas interpre

taciones de la Escritura, que, par un lado, corresponden a nuestros estudios 

teo16gicos; par otro, son provocados par el contacto pastoral. La positivo de la 

concepcion popular nos obliga a ampliar nuestra vision teologica. Nuestra vision 

Cf. J. B. Libanio, "Articula<,;ao entre teologia e pastoral. A prop6sito de uma 

experiencia concreta", en: Perspectiva teo16gica 19 (1987) 330-333. 
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teo16gica, a su vez, ayuda a ampliar, a corregir equfvocos teo16gicos del pueblo. 

Ese doble movimiento es 10 espec!fico de esa tarea teologizante a partir de la 

pastoral. Esto no solo vale de los conceptos estrictamente teologicos sistematicos, 

sino tambien de la interpretacion de la Escritura, la revalorizacion de los ritos 

liturgicos, la recomprension de problemas morales . .. " 9 

El cuarto y ultimo paso se dedica a verificar, con el grupo eclesial en 

cuestion, el trabajo teologico realizado. Se devuelve a las personas la com

prension de la fe enriquecida con la reflexion teologica elaborada. 

Los centros de teologfa ensayan respuestas provisionales a la cuestion 

de la articulacion entre teologfa y pastoral. Algunos establecen la discipli

na "teologfa pastoral", aun muy indefinida.1O Otros centros, con una 

clientela mas homogenea, crean acompafiamiento pastoral para los alum

nos de teologfa, de manera que integren en la practica las dos instancias. 

Importa observar sobre todo el resultado final: si los alumnos de teologfa 

durante y despues del curso son capaces de interpretar con vision 

teologica la pastoral, contribuyendo asf a mejorar su calidad, y a presen

tar preguntas significativas para la teologfa, a partir de la pastoral. 

Teologfa y pastoral. funciones distintas y compenetradas 

"La acci6n pastoral es funci6n creadora, mientras que la teologfa es funci6n crfti
ca. Mediante la acci6n pastoralla Iglesia se edifica, mediante la reflexi6n teol6gica 
se origina un sistema de pensamientos, transmisibles en forma de ensefianza, 
que regulan la actividad apost6lica. En el acto creador de la acci6n pastoral, el 
creyente se adentra en 10 que hace. En la funci6n teol6gica, el cristiano adquiere 
conciencia de 10 que hace y quiere hacer. Diffcilmente pueden darse (igualmente) 
ambas funciones al mismo tiempo. La distinci6n esta en el acento que se ponga: 
en 10 "reflejo" 0 en 10 "vital. 

Ambas funciones tienen exigencias mutuas. Por parte de la pastoral, debe salva
guardarse 10 especffico del acto pastoral, que es creador. Pero no es canonizable 
por ser acto. Debe revisarse con criterios teol6gicos, ya que to do acto tiene un 
significado. Por parte de la teologfa, se debe salvaguardar 10 especffico de la fun
ci6n teol6gica, que es su caracter reflexivo y crftico. Ni la teologfa debe ser exce-

9 J. B. Libanio, op.cit., p. 332. 

10 Un intento muy exitoso de sistematizar la teologia pastoral es el de C. Floristan, 

Teologia practica, teona y praxis de la acci6n pastoral, Sfgueme, Salamanca, 1991. 
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siva mente abstracta, debido a las exigencias evangelizadoras de la Iglesia, ni debe 
ser excesivamente practica, debido al pragmatismo peligroso que nos rodea. EI 
te61ogo presta un servicio insustituible a la pastoral. La teologfa -afirma H. 
Denis- es la funci6n que realiza en la Iglesia la maduraci6n de la labor pastoral" 
(c. Floristan, Teolog{a practica. TeorLa y praxis de la acci6n pastoral, Sfgueme, 
Salamanca, 1991, pp. 149s). 

FLORISTAN, c., Teologla practica. Teorfa J praxis de la accion pastoral, Sfgueme, Salamanca, 
1991,pp.139-150. 

LIBANIO, J. B., "Articula<;ao entre teologia e pastoral. A prop6sito de uma experiencia 
concreta", en: Perspectiva teol6gica 19 (1987) 321-352. 

SOBRINO, J., "Como fazer teologia. Proposta metolol6gica a partir da realidade 
salvadorenha e latinoamericana", en: Perspectiva teo]6gica 21 (1989) 285-303. 

III. Areas de estudios y disciplinas teo16gicas 

Al comenzar el curso de teologfa, el alum no se siente a veces como 

un citadino que desconoce el mundo rural y se dispone a incursionar en 
un bosque. Se siente perplejo ante 10 extrano de ese mundo. Se siente 
desorientado y teme perderse entre las veredas. Le serfa muy util un gufa 

o un mapa del bosque. Ademas, alguieh, alejado del mundo academico 

de la teologfa, se pregunta si habra tema suficiente para dedicarle cuatro 

anos de estudio. Ni siquiera puede imaginarse la cantidad y diversidad de 
disciplinas y areas de estudio desarrolladas por la teologfa. 

Siguiendo las orientaciones de diversas instancias como la Sagrada 

Congregaci6n para la Educacion Catolica, la Conferencia Nacional de los 

Obispos y la diocesis, y asimilando intuiciones de carismas congrega

cionales, cada instituto de teologfa configura, a su modo, el cuadro de las 

disciplinas teologicas. Existe tambien diversidad en. las horas e interes 

dedicado a las disciplinas 0 areas de estudio. Algunos centros acentUan 

nftidamente la teologfa dogmatica. Otros, la bfblica. Otros mas, la teolo

gfa sacramental 0 el derecho canonico. Se funden 0 se separan discipli

nas, dependiendo de la opcion del centro academico y -l por que no 
decirlo?- de los profesores disponibles. Existe una gran diversidad de 

"arreglos". A veces, la liturgia 0 la mariologfa ocupan espacios propios; 
otras veces se imparten en los tratados de sacramentos 0 de eclesiologfa, 
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respectivamente. La patristica a veces se diluye en la historia de la Iglesia, 

y otras, en la teologla dogmatica, 0 bien se contempla como disciplina 

separada. En algunos casos, se funden gracia y escatologfa en una sola 

disciplina. Los evangelios se pueden estudiar individualmente, 0 se agru

pan los sinopticos en un solo curso. Ademas, algunas disciplinas se traba

jan intensivamente en seminarios y cursos extraordinarios al comienzo 

del ano academico. Los ejemplos se multiplican hasta el infinito. 

Teniendo en cuenta esta sana diversidad, presentamos a continua

cion los grandes nucleos basicos 0 areas de estudio de la teologfa acade

mica, con las correspondientes disciplinas. 

1. Teoloafa fundamental 

La teologfa fundamental, como su nombre 10 indica, pone las bases 

del conocimiento teologico y reflexiona sobre el hecho constituyente de 

la realidad cristiana: Dios se automanifesto, y la plenitud de su proyecto 

salvffico se cumplio en Cristo. A la propuesta divina corresponde la res

puesta humana por medio de la Fe. La teologfa fundamental no explicita 

todos los contenidos decisivos del acto de creer, funcion que correspon

de a la dogmatica. Explicita el acto de creer en sus diversas dimensiones: 

de racionalidad y misterio, de Iibertad y necesidad, de conocimiento y 

compromiso, etc. 

Como sector de la teologfa mas cercano al dialogo con las ciencias y 

otras formas del saber humano, la teologfa fundamental se empena en 

comprender los elementos que forjan la mentalidad contemporanea, las 

grandes cuestiones que se Ie plantean a la fe, para establecer un puente de 

dialogo, mostrando, al mismo tiempo, 10 espedfico cristiano. Valora es

pecialmente la experiencia existencial y religiosa, tratando de identificar 

en ella los puntos de insercion de la Fe. 

El "gran cambio" realizado por la teologfa fundamental en los ulti

mos decenios consiste en la superacion de la antigua apologetica. Esta 

intentaba "desenmascarar y refutar las opiniones falsas y mostrar al mis
mo tiempo la razon de la verdad cristiana". Por medio del rfgido silogis

mo y la lOgic a compleja, queda demostrar la credibilidad y excelencia de 

la fe cristiana vivida y profesada en la Iglesia catolica. Se autodefinfa por 
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su doble funcion de defensa y justificacion. Se erigia en "ciencia objeti

va". Aunque suponfa la creencia, invocaba solamente argumentos de la 

razon para llevar al interlocutor por medio de ella, al umbral de la Fe. Los 

manu ales de apologetica del siglo XVIII, por ejemplo, escritos contra los 

racionalistas y cristianos de la reforma protestante, segufan ~l esquema 

tripartito: la existencia de Dios y de la religion, la existencia de la verda

dera religion cristiana, la existencia de la verdadera Iglesia. 

La teologia fundamental comprende dos grandes bloques, agrupados 

en una 0 varias disciplinas. El primero, "introduccion a la teologia", objeto 

de este libro, muestra basicamente en que consiste el conocimiento teolo

gico, caracteriza su estatuto epistemologico y metodo, recuerda los grandes 

pasos de su historia y seiiala sus tareas cotidial}as. El segundo bloque se 

ocupa del drculo hermeneutico de la existencia 'cristiana. Parte de la "reve

lacion", que encuentra en la came y en ellenguaje de Jesus su plenitud. 

Muestra a continuacion los elementos constitutivos de la fe y sus grados de 

explicitacion. Reflexiona sobre las condiciones basicas que hacen posible la 

experiencia de la fe en determinado contexto sociohistorico y cultural. 

Pertenece tambien ala teologia fundamental aclarar como se realiza el pro

ceso de interpretacion del acontecimiento cristiano, en la relaci6n viva en

tre revelacion, fe, Escritura, Tradicion y signos de los tiempos. 

y 

'j' 

Funci6n imprescindible de la teologfa fundamental 

''La teologfa fundamental, como hoy mas comunmente se entiende, es la reflexi6n 
sobre la primera realidad cristiana, la revelaci6n de Dios, atestiguada plenamente 
por Jesucristo. Reflexi6n, por 10 tanto, sobre los fundamentos de la dogmatica, 
realizada de manera crftica, pero guiada par la fe, que descubre los motivos de la 
credibilidad. Realiza en la teologfa el papel que la ontologfa desemperia en el 
sistema filos6fico, al considerar sus fundamentos, principios, iluminando su sen
tido. Reflexiona sabre la revelaci6n como forma y condici6n de toda fe, de toda 
teologfa, de todo dogma. Por 10 tanto, se define mas par su finalidad y objeto que 
por el metodo. EI objeto es la revelaci6n de Dios, que es a su vez, acontecimiento 
y misterio. La finalidad consiste en permitir al ser humano, inteligente y libre 
realizar una opci6n de fe ante esta intervenci6n de Dios, compatible con su natu
raleza espiritual. Por consiguiente debe tener en cuenta las condiciones humanas 
subjetivas concretas de credibilidad y no s610 el hecho de la revelaci6n. 

En la perspectiva antropocentrica actual, tiene la funci6n crftica y hermeneutica 
de toda la teologfa. Funci6n crftica, en el sentido de analizar cual es la condici6n 
de posibilidad hist6rica y la condici6n trascendental de la fe: el acontecimiento de 
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la revelaci6n y la existencia humana como condici6n a priori de fe. Funci6n her
meneutica en el sentido de descubrir el significado permanente de los enunciados 
de fe de acuerdo con la inteligencia que el hombre tiene de sf y de su relaci6n con 
el mundo" O. B. Libanio. Teologia da revelaqao a partir da modemidade, Loyola, 
Sao Paulo, 1994, pp. 65s). 

GEFFRE, c., "Historia reciente de la teologia fundamental. Intento de interpretaci6n", 

en: Concilium 46 (1969) 337-358. 

LATOURELLE, R., "Nueva imagen de la fundamental", en: -y O'Collins (eds.), Proble

mas y perspectivas de la teoloaia fundamental, Sfgueme, Salamanca, 1982, pp. 64-94. 

_, "El te6logo y la teologia fundamental", en: R. Latourelle - R. Fisichella (eds.), Diccio

nario de teoloaia fundamental, Paulinas, Madrid, 1992, pp. 1503-1507. 

LlBANIO, J. B., Teoloaia da revela~ao a partir da modernidade, Loyola, Sao Paulo, 1994, pp. 

65-75. 

2. Teoloyia brolica 

La constitucion dogmatica Dei Verbum del Vaticano II pide que el 

estudiode las Escrituras sea el alma de la teologia (DV 24). Se han dado 
pasos enormes en este sentido, que salen al encuentro de los anhelos de 

los estudiantes. La teologia blblica ejerce una gran fascinacion en el alum
no. Rasgo distintivo de varias pastorales y movimientos emergentes en la 

Iglesia, la constante lectura personal y comunitaria de la Biblia se hace 
cada vez mas familiar en el medio eclesial. Pero no por eso la Biblia lleva 

al consenso. Se advierte un nltido "conflicto de interpretaciones", sobre 

todo entre los grupos comprometidos en la lucha social y los grupos 
espiritualistas. Fuera del ambito eclesial, el crecimiento vertiginoso de 

Iglesias pentecostales que utili zan la Biblia en la perspectiva fundamenta
lista, aSl como el advenimiento de otras religiones que se sirven de otros 

libros revelados, incrementa el interes por el estudio de la Biblia. 

La Biblia constituye hoy la base de la evangelizacion en muchos am

bientes. En esta area la teologia pastoral avanza enormemente, con la 

elaboracion de folletos y otros textos de introduccion a los libros de la 

Escritura. El mes de la Biblia, iniciado eI'l---la Regiona Este II de la CNBB 
hace mas de veinte aiios, prop one cada aiio el estudio y el contacto con al 
menos un libro de la Biblia. Se multip1ican los cursos de Biblia por todas 

partes. Las disciplinas blblicas interesan sobremanera a los alumnos por 
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su valor pastoral. Ademas, los estudiantes de teologia tienen hoy a su 

disposicion traducciones de estudios exegeticos de cali dad, que les facili
tan el acceso a las publicaciones cientlficas. 11 

En el curso academico de graduacion, la teologfa bIblica presenta tres 
grandes bloques: introduccion general, estudio de los libros del Antiguo 

Testamento y del Nuevo Testamento. La introduccion general trata de 

comprender, en una vision panoramica, la historia del pueblo de Dios en 

el Antiguo Testamento, el proceso del paso de las tradiciones orales ala 

tradicion escrita y los distintos generos literarios. Reflexiona temas gene

rales, como la interrelacion hecho-interpretacion en los textos y familia

riza al alumno con terminos tecnicos de la ciencia blblica. Algunos ele

mentos conceptuales, como inspiracion e in~rrancia de la Escritura, 
tratados en la teologfa fundamental, son tambien aquf necesarios. 

EI segundo bloque, el del Antiguo Testamento, se divide en divers as 
disciplinas. Normalmente se hace la distinci6n: Pentateuco, Libros His

toricos, Prof etas, Salmos y Sapienciales. Se proporciona al alumno el ac

ceso a una introduccion a los principales libros, para que el mismo pueda 

leer los textos, saboreando su mensaje. En el tercer bloque, el del Nuevo 

Testamento, se estudian los Evangelios, los escritos paulinos, los Hechos 

de los Ap6stoles, las cartas catolicas y el Apocalipsis, agrupados al menos 
en cuatro disciplinas. 

\~ 

Tambien forma parte de los estudios bfblicos el conocimiento de las 

lenguas blblicas, especialmente del griego yel hebreo. Consideradas como 

"ciencias instrumentales" para la teologfa blblica, no se ofrecen en mu

chos curs os academicos por falta de profesores capacitados 0 para no 

sobrecargar a los alumnos con tantas disciplinas. Considerando el nivel 

intelectual de los alumnos, tiempo disponible y aptitud para las lenguas, 

el centro academico opta a veces por suprimir las lenguas bIblicas, por 

considerar la ganancia real fiUY pequeiia, en comparacion con la inver

sion realizada. Aunque no se enmarque en el mismo ambito, el estudio 

dellatfn aparece en muchos cursos, con eI fin de capacitar a los alumnos 
para la lectura de las fuentes de la tradici6n teol6gica. 

11 En castellano tenemos las colecciones "Cuadernos Biblicos" de la editorial Verbo 

Divino en Espana y "Estudios Biblicos" de Ediciones Dabar en Mexico. 
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La teologfa bfblica presupone el uso de la exegesis, considerada una 

disciplina preteologica. EI termino griego "exegesis" significa "sacar hacia 

fuera", deducir. Dicho de manera sencilla, la exegesis intenta, utilizando 

instrumental cientffico, captar el significado de la letra de la Escritura. 

Puesto que se estudia un texto literario, se requiere el conocimiento de 

las lenguas originales (hebreo, arameo y griego) y de las traducciones 

antiguas. Se sirve tambien de las investigaciones arqueologicas y de otros 

recursos que permiten aproximarse a los acontecimientos y a sus posi

bles marcos interpretativos. Entre estos, se presta especial atencion a la 

literatura de los pueblos limftrofes 0 vecinos de Israel, cuyos textos han 

sido recientemente descifrados y traducidos, y a la literatura extrabIblica, 

en el ambito de Israel, tanto la literatura intertestamentaria como la 

rabfnica, fundamentales para la interpretacion del texto bIblico. 

La exegesis sigue normalmente este itinerario: crftica textual, analisis 

literario (por medio de las tradiciones, la historia de las formas y la histo

ria de la redaccion) y la crftica historica. El alumno del primer ciclo de 

teologfa (bachillerato) normalmente no necesita pasar por todo este es

pinoso camino. Recurre a los estudios que presentan el resultado final 

del trabajo, incorporado ya a una reflexion de caracter propiamente teo

logico. La exegesis no es propiamente teologfa, pues no trata directa

mente del sentido de la Fe. La teologfa bIblica, a su vez, rescata no sola

mente el ambiente cultural que rodea a la Biblia, por medio de la filologia, 

la historia de las mentalidades y de los mitos, sino tambien el ambiente 

vital de la comunidad creyente, los rasgos de la experiencia de Dios y el 

significado de la palabra de Dios para el fiel. 12 

Diferentes perspectivas orientan la teologfa bIblica a partir del meto

do exegetico adoptado. Algunas se complementan, otras se enfrentan. Al 

procurar integrarlas, cada profesor privilegia un enfoque. Entre las mu

chas existentes, se destacan: 

12 Existe diferencia entre los metodos de exegesis, como analisis socio16gico, estructu

ral, retorico, de las fuentes, de la tradici6n, etc., y los metodos de la teolog£a biblica, 

como estudio de temas centrales 0 tematicos. En la situaci6n ideal, los primeros 

desembocan en los otros. Cuando esto no ocurre se produce 0 una exegesis despro

vista del elemento propiamente teoI6gi'.0 0 una teolog£a biblica que carece de 

cientificidad. 
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- La lectura dogtmitica de los textos. Este procedimiento, felizmente 

en desuso, selecciona los textos blblicos que concuerdan con las 

afirmaciones dOgIllaticas, tomadas de forma inmutable. De este 

modo hace una anacronica lectura regresiva. No se deja hablar al 

texto. Se habla por el. Se Haman "dicta probantia", es decir, los textos 

blblicos sirven solamente para probar las afirmaciones de la teologia. 

- Lectura sociologica. Comprende el texto a partir del contexto 

sociopolltico yeconomico. Esta lectura privilegia la clave de inte

leccion de las estructuras sociales, destacando las ideologias en 

conflicto, tanto en la sociedad como en el texto biblico. La inter

pretacion sOciologica, muy en yoga en el periodo de auge de la 

teologia de la liberacion, ayuda a liberar la feologfa biblica de in

terpretaciones idealistas y espiritualistas. Sin embargo, corre el 

riesgo de no penetrar hasta el nivel propiamente teologico, es de

cir, 10 que Dios dice de sf mismo. A veces subestima el valor de la 

religi6n y del imaginario social, donde se moldea la imagen de 10 

sagrado. 

- Lectura bajo la optica de la "historia de las mentalidades". Se 

sirve de la tendencia creciente en la historiograffa, acentuando el 

influjo de la cultura, de la comprensi6n de los hechos, especial

mente en la vida cotidiana, sobre los textos. Aun se ha desarroHa

do poco en los estudios bfblicos.' 

-Amllisis de estructura: parte del texto, tal como esta, procurando 

percibir su estructura superficial y profunda. Metodo propicio 

para el estudio orientado, se realiza en gropos 0 personalmente. 

Al contrario del corte sincronico de la historia de la redacci6n, 

que busca, a veces en vano, distinguir minuciosamente grupos de 

textos, este adopta el procedimiento sincronico. Considera el tex

to como unidad, conjunto estructurado en orden a transmitir un 

mensaje. Cuando es tornado en forma absoluta, por medio del 

analisis estructural, prescinde de la historia del texto y de su gene

sis. Algunos que se sirven de este metodo limitan la interpretacion 

del texto ala tarea de identificar la estructura literaria del mismo 

y su 16gica de oposici6n. 

- El estudio de los temas centrales: se seleccionan los principales 
temas y asuntos de los libros en cuesti6n, enfocandolos bajo esta 

clave. El estudio tematico intenta comprender el texto con algu

nas categorfas globalizantes y unificadoras. 
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_Analisis sectorizado: consiste en el procedimiento de analizar un 

O un relato del libro bfblico en cuestion sirviendose de la tema 
/ sis y de otros instrumentos de las ciencias bfblicas. Tiene la exege 

ventaja de mostrar la originalidad de una perfcopa 0 capftulo, y la 

desventaja de hacerse fastidioso para los alumnos del bachillerato. 

Profundiza un aspecto a costa de la perdida de la vision general. 

La exegesis biblica, en el ambito intemacional, parece ser el sector en 

~l que mas se investiga con libertad de opinio~. Sin embargo, los resulta

dos de las investigaciones son muchas veces VIstOS con sospecha. No falta 

quien acuse a los biblistas de ser los respo~~ables del ~esm~ronamiento 
de la fe del pueblo, debido a una lectura cntlca y desmltologlzante de los 

textos. En America Latina, con excepciones, se realiza poco en el area de 

la investigaci6n bfblica de naturaleza academica. Tal carencia se justifica, 

en gran parte, por la dt';ficiente situacion de la investigacion cient~fica. 
Falta de bibliograffa especializada, urgencias de la pastoral, carenCla de 

pr<?fesores, etc. dificultan el trabajo cientffico. ~in embargo, e~ con~a
partida, se ha avanzando mucho en la divulgacion de la teologla bibhca; 

se han creado y se han rescatado significativos paradigIllas, en conso~an
cia con la experiencia del pueblo de Dios, especialmente de los margtna

dos. Se ha engendrado un movimiento de lectura de la Biblia en la 6~~c~ 
de los pobres, ramificado por todo el continente. Carlos Mesters exphClto 

una postura metodo16gico-hermeneutica que, de manera senciHa, ~nte
gra los recursos ofrecidos por la ciencia bfblica actual con la apremlante 

necesidad de una lectura pastoral de la Escritura. Considera que el texto 

blblico recupera su sentido a partir del contexto de la vivencia de la fe de la 

comunidad eclesial, inserta en el pretexto de las preguntas suscitadas por la 

realidad social. 

La teologfa biblica, de manera especial, esta Hamada a vincularse a la 

espiritualidad. Manteniendo el necesario rigor teorico, el estudio de la 

Escritura sirve para alimentar la vida de fe del estudiante. La Biblia, d~~
tro de las areas de estudio, puede ser punta de lanza de la recuperaclOn 

de la funcion anagogica y mistag6gica (entrada en el misterio divino) de 

la teologia. Se estimula al alumno a releer y meditar el texto bfblico estu

diado, con otra vision, la mfstico-contemplativa. 
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- La lectura dogmatica de los textos. Este procedimiento, felizmente 

en desuso, selecciona los textos blblicos que concuerdan con las 

a6rmaciones dogmaticas, tomadas de forma inmutable. De este 

modo hace una anacronica lectura regresiva. No se deja hablar al 

texto. Se habla por el. Se llaman "dicta probantia", es decir, los textos 

blblicos sirven solamente para probar las a6rmaciones de la teologia. 

- Lectura sociologica. Comprende el texto a partir del contexto 

sociopolftico y economico. Esta lectura privilegia la dave de inte

leccion de las estructuras sociales, destacando las ideologfas en 

conflicto, tanto en la sociedad como en el texto blblico. La inter

pretacion sociologica, muy en yoga en el periodo de auge de la 

teologia de la liberacion, ayuda a liber'lr la teologfa bfblica de in

terpretaciones idealistas y espiritualistas. Sin embargo, corre el 

riesgo de no penetrar hasta el nivel propiamente teologico, es de

cir, 10 que Dios dice de sf mismo. A veces subestima el valor de la 

religion y del imaginario social, donde se moldea la imagen de 10 
sagrado. 

- Lectura bajo la optica de la "historia de las mentalidades". Se 

sirve de la tendencia creciente en la historiografia, acentuando el 

influjo de la cultura, de la comprension de los hechos, especial

mente en la vida cotidiana, sobre los textos. Aun se ha desarrolla

do poco en los estudios blblic~p. 

-Analisis de estructura: parte d~i texto, tal como esta, procurando 

percibir su estructura super6cial y profunda. Metodo pr6picio 

para el estudio orientado, se realiza en grupos 0 personalmente. 
Al contrario del corte sincronico de la historia de la redaccion, 

que busca, a veces en vano, distinguir minuciosamente grupos de 
textos, este adopta el procedimiento sincronico. Considera el tex

to como unidad, conjunto estructurado en orden a transmitir un 

mensaje. Cuando es tornado en forma absoluta, por medio del 

analisis estructural, prescinde de la historia del texto y de su gene

sis. Algunos que se sirven de este metodo limitan la interpretacion 

del texto a la tarea de identi6car la estructura literaria del mismo 

y su logica de oposicion. 

- El estudio de los temas centrales: se seleccionan los principales 

temas y asuntos de los libros en cuestion, enfocandolos bajo esta 

clave. El estudio tematico intenta comprender el texto con algu

nas categorfas globalizantes y uni6cadoras. 
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-Analisis sectorizado: consiste en el procedimiento de analizar un 

tema 0 un relato del libro biblico en cuestion sirviendose de la 

exegesis y de otros instrumentos de las ciencias biblicas. Tiene la 

ventaja de mostrar la originalidad de una perkopa 0 capitulo, y la 

desventaja de hacerse fastidioso para los alumnos del bachillerato. 

Profundiza un aspecto a costa de la perdida de la vision general. 

La exegesis biblica, en el ambito intemacional, parece ser el sector en 

el que mas se investiga con libertad de opinion. Sin embargo, los resulta

dos de las investigaciones son muchas veces vistos con sospecha. No falta 

quien acuse a los biblistas de ser los responsables del desmoronamiento 

de la fe del pueblo, debido a una lectura crftica y desmitologizante de los 

textos. En America Latina, con excepciones, se realiza poco en el area de 

la investigacion blblica de naturaleza academica. Tal carencia se justi6ca, 

en gran parte, por la d~6ciente situacion de la investigacion cientffica. 

Falta de bibliografla especializada, urgencias de la pastoral, carencia de 

prC?fesores, etc. di6cultan el trabajo cientffico. Sin embargo, en contra

partida, se ha avanzando mucho en la divulgacion de la teologia blblica; 

se han creado y se han rescatado signi6cativos paradigmas, en consonan

cia con la experiencia del pueblo de Dios, especialmente de los margina

dos. Se ha engendrado un movimiento de lectura de la Biblia en la optica 

de los pobres, rami6cado por todo el continente. Carlos Mesters explicito 

una postura metodologico-hermeneutica que, de manera sencilla, inte

gra los recursos ofrecidos por la ciencia bfblica actual con la apremiante 

necesidad de una lectura pastoral de la Escritura. Considera que el texto 

blblico recupera su sentido a partir del contexto de la vivencia de la fe de la 

comunidad eclesial, inserta en el pretexto de las preguntas suscitadas por la 

realidad social. 

La teolog1a blblica, de manera especial, esta llamada a vincularse a la 

espiritualidad. Manteniendo el necesario rigor teorico, el estudio de la 

Escritura sirve para alimentar la vida de fe del estudiante. La Biblia, den

tro de las areas de estudio, puede ser punta de lanza de la recuperacion 

de la funcion anagogica y mistagogica (entrada en el misterio divino) de 

la teologfa. Se estimula al alumno a releer y meditar el texto bfblico estu

diado, con otra vision, la mistico-contemplativa. 
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EI metodo hist6rico-crftico y el teol6gico en la teologfa bfblica 

"EI problema de fonda es el de la relacion entre reconstruccion y reinterpretacion. 
En la reconstruccion, se respeta la historia, se sirve predominantemente del me
todo historico-crftico. mientras que en la interpretacion debe servirse de los dos 
metodos simultaneamente La reconstruccion somete tam bien la estructura a 
una teologia bfblica, presentada historicamente. Sin embargo, se debe advertir 
que la estructura que acompafia ala reconstruccion historica, es aun un elemento 
formal no cualificante. En el hecho de cualificar la estructura y sus partes intervie
ne la interpretacion. Lo mas importante es la interpretacion, el pflncipio herme
neutico unitario que anima su estructura A partir de ella es como se puede Juzgar 
si se trata de una comprension crftica de la fe bfblica 0 de una interpretacion que 
se cierra en la historIa sin Ilegar a la fe" (G. Segalla. en: Nuevo diccionario de 
teoiogia biblica, Paulinas. Madrid. 1990, p. 1841). 

MAGGIONI, B., "Exegesis biblica", en: :Vuel'o diccionario de teolo8fa biblica, Paulinas, Ma

drid, 1990, pp. 620-632. 

J\'lESTERS, c., Por tras das Palm')"(ls, Petr6polis, Vozes, 1974, pp. 223-238. 

PO:\TIFICIA COMISrON BIBLICA, La interpretacion de la Biblia en la It/lesia, Libreria 

Parroquial de Cb'eria, Mexico, 1993. 

SEGALLA, G., "Teologia biblica" en: :'VueI'D diccivIlmiu de teologia biblica, Paulinas, J\ladrid, 

1990,pp.1819-1841. 

3. Teologia moral 

La moral era considerada como la parte "practica" de la teologfa, 

respecto del cuerpo teo rico, que era la dogmatica. Actualmente, esta dis

tinci6n rfgida se ha atenuado, con la valoracion de la dimension praxica 

de toda teologia. Al contrario de 10 que se oye decir, la moral necesita de 

un consistente soporte teorico por ser un area compleja del pensamiento 

teologico. Al mismo tiempo, tiene que ver en muchos aspectos practicos 

y significativos no solamente de la pastoral sino tambien de la vida perso

nal de alumno, y ejerce un influjo existencial indiscutible. 

La ensenanza-aprendizanje de la teologfa moral tiene por objeto re

flexionar sobre la respuesta concreta que el cristiano da a Dios en los 

cliversos ari1bitos de su existencia: personal, interpersonal, comunitaria, 

social y politico. Se configura como un autentico saber crftico y cspedfi-
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co sobre el compromiso etico de los cristianos, vivido e interpretado ala 

luz de la fe. Se erige como legftimo saber etico, que lleva consigo exigen

cias de criticidad te6rica y garantfas de racionalidad sociocultural. Al 

mismo tiempo, busca y sustenta "Ia identidad cristiana de su objeto y Ia 

genuina razon teol6gica de su discurso" (M. Vidal). 

La teologfa moral se divide en dos grandes bloques, y comprende 

varias disciplinas. EI primer bloque, denominado "teologfa moral funda

mental", ofrece una reflexi6n global sobre las bases)' los criterios del 

actuar del cristiano. Considera la comprension de la realidad human a 

como procesual y condicionada, marcada por la finitud, por la .s'racia y 
por el pecado. Establece tambien los vfnculos de la teologfa moral con las 

ciencias humanas. Como ciencia practica que es, cup materia prima es 

el actuar humano, la moral necesita, mas que cualquier otra area de la 

teologfa, eficaces mediaciones hermeneuticas preteologicas, procedentes 

del ambito de la filosofia, la medicina, la psicologfa, la antropologia cul

tural, la ecologia, etc. Sin estc soporte crfticoauxiliar, puede caerse en un 

discurso autoritario e ingenuo, en el que abundan explicacioncs simplis

tas y descontextualizadas de textos bfblicos, patrfsticos 0 del magisterio 

reciente, produciendo efectos nefastos para la vida cristiana. Al mismo 

tiempo, la moral fundamental extrae de la Escritura y de la T radicion sus 

principios teologicos basicos, que Ie permiten gozar de un distanciamien

to sana y una metacrftica cui dado sa de los otros saberes humanos, dando 

al cristiano criterios amplios y parametros para su accion. 

El segundo bloque comprende la reflcxion etica especffica sobre los 

diversos sectores de la existencia humana. Cada instituto de teologfa or

ganiza sus contenidos de manera propia. En general, los cursos se dividen 

en: moral de la persona, cn el que se destaca la sexualidad; moral social y 

politica, y nuevas cuestiones morales, que incluyen la bioetica, y la etica 

ecologica. 

La teologfa moral, elaborada en instituciones academicas catolicas, 

constituye la puerta abierta para el dialogo con la sociedad y la comuni

dad cientffica, adem as de ayudar al alumno a romper parte de la distancia 

entre reflexion academica )' vida personal, teologfa y pastoral. La cues

tion etica esta emergiendo en varios sectores de la vida social. "La etica 

teologica se encuentra ante un desaffo de gran significaci6n historica: 

afrontar la crisis de la civilizaci6n y proponer un horizonte axio16gico que 
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devuelva la esperanza a la desmoralizada existencia humana. Se impone la 

necesidad de una reorientacion en la reflexion teologico-moral. 13 

La etica vivida y reflexionada a la luz de la fe es imprescindible en la 

existencia del cristiano y en la accion pastoral de la comunidad eclesial. 

Pero hacer teologia moral viva, entusiasta y estimulante tiene varios esco

lIos. Por parte de las instituciones catolicas, existen dificultades discipli

narias. La reflexion etica de los teologos est:a sometida a un fuerte con

trol, con un margen de vuelo muy reducido. Tanto los alumnos como los 

profesores sienten la creciente distancia entre 10 que se sostiene como 

vision oficial de la Iglesia, la practica de los fieles y una propuesta etica 

cristiana adecuada a nuestro tiempo. Por parte de la sociedad actual, el 

subjetivismo exacerbado, la fragmentacidh de la etica, la cantidad in

mensa de investigaciones, la falta de consenso de la comunidad cientffica 

en graves cuestiones espedficas, la pluralidad axiologica dificultan el dhl

logo de la teologia moral con instancias extraeclesiales. Sin embargo, la 

tarea permanece. La posibilidad, a pesar de los obst:aculos, es un hecho. 

La docencia de la teologfa moral 

"EI profesor de teologfa moral es una especie de teologo ambulante. que siempre 
lIeva consigo dos pes ada maletas: la de los libros y la de la experiencia pastoral. 
Sobre todo sin esta ultima. diffcilmente dejara de ser considerado como "persona 
de gabinete". Muy bien afirma Fray Bernardino Leers que. adem as de la curiosidad 
de un nilio. el 'sincero amor convivencial con el pueblo' es un requisito impres
cindible para el moralista de hoy. 

Tambien el contexto eclesial y poiftico ha cambiado profundamente y sigue agita
do. Sobre todo los problemas de orden social se presentan continuamente a las 
puertas de la Iglesia y de la teologfa. interpelandolas siempre con nuevos hechos 
y nuevos interrogantes. Las distintas ciencias adquieren cada vez mayor credibi
lidad y. por 10 tanto. sus cuestionamientos no pueden ser ignorados. Nunca fue 
tan fascioante dar clases de moral como en el Brasil de hoy: estamos ante un 
campo abierto. con amplios horizontes. provocadores. con grandes expectativas. 

Tratandose de enfoque. es necesario estar atento sobre todo al prisma de la teo
logia de cuno latinoamericano. Nunca se insiste 10 suficiente sobre el hecho de 
que la novedad de la teologia de la liberaci6n no esta tanto en la tematica como 
en el enfoque que esta tematica recibe. Un tema como el de la ecologia. por 

13 M. Vidal, "Etica teoI6gica", en: Diccionario de etica teol68ica, EVD, Estella, 1991, p. 244. 
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ejemplo. se encuentra en todos los tratados mas recientes. Sin embargo. el pris
ma de la moral renovada es mas funcionalista. mientras que el de la liberacion es 
mas impugnador del tipo de progreso que caracteriza al Primer Mundo. Con ra
zan se insiste en que se trata mas de una metodologfa diferente que de cualquier 
otra cosa". (A. Moser. "t diffcil ensinar teologia moral hoje?" en: WAA. Novas 
{ronteiras da moral no Brasil. Santuario. Sao Paulo. 1992. pp. 177, 178. 182). 

LEERS, B., "Memorias de urn professor de teologia moral no Brasil", en: WAA, Novas 

jonteiras da moral no Brasil, Santuario, Sao Paulo, 1992, pp. 17-31. 

MOSER, A., "E diffcil ensinar teologia moral hoje?" en: WAA, Novas jonteiras da moral no 

Brasil, Santuario, Sao Paulo, 1992, pp. 176-187. 

VIDAL, M., "Etica teologica", en: Diccionario de etica teol68ica, EVD, Estella, 1991, pp. 

242-245. 

VIRT, G., "Teologia moral", en: H. Rotter - G. Virt, Nuevo diccionario de moral cristiana, 

Herder, Barcelona, 1993, pp. 567-576. 

4. TeologJa sistematica ° dogmatica 

La dogm.itica comprende una serie de disciplinas, resultantes de la 

elaboracion teo rica de la Iglesia durante los casi dos mil afios de su exis
tencia. La materia prima de la dogmatica es el dato revelado, profundiza
do, reinterpretado y enriquecido por la Tradicion viva y regulada por el 

magisterio, en el transcurso de la historia. Normalmente, los institutos 
privilegian en sus horarios las disciplinas centrales: cristologia, eclesiolo

gia, sacramentos (en general y, espedficamente, los siete sacramentos), 
Trinidad, antropologia teologica, (creacion, pecado, gracia y salvacion). 

La dogmatica abarca ademas pequefios tratados como la escatologia y la 
mariologia. 

En cuanto a la terminologia, algunos autores identifican dogmatica 

con sistematica, y prefieren el segundo termino. Este tendrla la ventaja 

de evitar el riesgo de fijacion en las formulas dogmaticas, y dirigiria su 

interes hacia el proceso organico de autocomprension de la fe. Otros, a 

su vez, consideran la sistematica como la suma de la teologia dogmatica, 
la fundamental y la moral. 

La teologia sistematica, como inteligencia actualizada de los datos de 
la fe, no se ocupa meramente de repetir los dogmas, sino de hacer com-
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prensible y significativo el inmenso patrimonio de la vida y reflexion de 

los cristianos. Renuncia al objetivismo esteril, que intenta contemplar 

una verdad en S1 misma, lejos de la problematica humana. Tiene en cuenta 

en su trabajo la sensibilidad y la forma de comprender la verdad de nues

tros contemporaneos. Integra en su discurso la experiencia subjetiva y 

reelabora conceptos (como revelacion, gracia, sacramentos) en conso

nancia con las experiencias personales y grupales. Reconoce la histo

ricidad y provisionalidad de sus afirmaciones, sin caer con ello en un 

relativismo disolvente. Ejerce su caracter modelador, impulsando a la 

conversion, a la practica eficaz del amor solidario, pues reconoce que la 

verdad cristiana es operativa, transformadora, practica. Se empefia en 

recrear ellenguaje que, fie! al pasado, abre la con1prension de la fe a las 

" personas con esquemas mentales actuales; recoIistruye algunos elemen-

tos de su aparato conceptual. 

Con la dogmatica sistematica, se entra en la principal area diferencia

dora de la teologia catolica, con respecto a los evangelicos y ortodoxos. 

Los gnrpos cristianos no cat6licos yen con cierta desconfianza e! excesivo 

peso que la teologia catolica da a la dogmatica. Los evangelicos acentUan 

mas la teologia bIblica, aceptando la dogmatica elaborada por los primeros 

concilios ecumenicos. Sin embargo, en la actualidad, algunos te610gos 

protestantes, como K. Barth, P. Tillich, W. Pannenbergy Moltmann en

tre otros, han elaborado excelentes, profuwJos y amplios tratados de siste

matica, ofreciendo una valiosa contribucion a sus Iglesias y a los compa

neros catolicos. Los ortodoxos van un poco mas lejos que los evangelicos, 

al aceptar las afirmaciones dOgDlaticas incluso de la patristica tardia, aSl 

como algunos pronunciamientos del magisterio cat6lico. Sin embargo, 

se mueven en otra esfera de reflexi6n, mas tradicional y mlstica y menos 

especulativa, tal como se entiende desde el punto de vista occidental. 

La teologia dogmatica sufre una alteraci6n sustancial con el Concilio 

Vaticano II. Se abandona el esquema deductivo, centrado en tesis, y se 

sustituye por el procedimiento propuesto en el decreto 0ptatam totius, (n. 

16). EI estudio de cada tema de la dogmatica debe, seglin el documento, 

partir de la Escritura. Luego viene la reflexion realizada por la patr1stica y 

por la historia de! dogma. Por fin, viene la reflexion especulativa y se 

lCtualiza. La teorla as! elaborada tiene una finalidad practica: ser recono

:ida en la liturgia y en la vida de la Iglesia y contribuir a la evangelizacion 
~n nuevos contextos. 
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Dogmatica y proceso 

"Toda definicion dogmatica representa, al mismo tiempo, un punto de partida y 
un punto de lIegada en el proceso vivo de la fe eclesial para la comprension de 10 
que en ella se contiene, La aceptacion del dogma por parte de la fe eclesial sera 
siempre un acontecimiento historico, cuya configuracion concreta escapa a la 
precision humana. La fe, en su tendencia intrinseca de buscar su propia autocom
prension dentro del actual contexto cultural, no puede dejar de interpretarse y de 
expresarse de nuevo, No solamente las definiciones del magisterio, sino tam bien 
la misma palabra de Dios, se estructuran en proposiciones humanas, permane
ciendo asf continuamente sometidas a su interpretacion en la fe. 

Forma parte de la funcion propia de la teologfa la comprension-interpretacion 
critica, metodica y sistematica (en este sentido, cientffica) de los dogmas (, .. ) 
Dentro de esta funcion, realizada en comuni6n con la fe eclesial y a su servicio, 
podemos determinar tres momentos (no sucesion temporal): retrospectivo, in
trospectivo y prospectivo" Ouan Alfaro, ''La teologia frente al magisterio", en: R, 
latourelle - G. O'Collins, Problemas y perspectivas de la teologfa fundamental, 
Sigueme, Salamanca, 1982, p. 496), 

GEFFRE, c., Como Jazer teologia hoje. llermeneutica teo16gica, Paulinas, Sao Paulo, 1989, pp. 

17-125. 

NEUFELD, K, "La teologia sistematica en nuestro tiempo", en: - (ed.), Problemas y 

perspectivas de teologia dogmatica, Sigueme, Salamanca, 1987, pp. 11-22. 

OSCULATI, R, "Metodo sistematico y pcnsamiento teo16gico" en: K Neufeld (cd.), 

Problemas y perspectivas de teologfa dogmatica, Sigueme, Salamanca, 1987, pp. 25-47. 

5. Derecho canonico 

La Iglesia se institucionaliza al servicio de la evangelizacion. Como 

estructura organizada, elabora una serie de leyes y reglamentos de dife

rente tenor. El conjunto nuclear de las normas y prescripciones juridicas 

mas importantes se condensan y cristalizan en el C6digo de Derecho Canoni

co (CDC). 

El primer intento de hacer una coleccion juddica de las normas y 

reglamentaciones hasta entonces existentes en la Iglesia desemboca en 

las "Constituciones Apostolicas", compiladas en Siria hacia e! ano 380. Otro 
intento posterior recoge las resoluciones de los canones de los grandes 

concilios del siglo IV. Hasta finales del siglo XI, prevalece una "organiza-
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cion sinodal de la Iglesia, pues los sfnodos 0 concilios de cada Iglesia 

determinaban en amplia escala 10 que debia servir como organizacion 

eclesial. Para la Iglesia entera, los concilios generales gozaban de gran 

prestigio. Los decretos pap ales tenian amplio reconocimiento, pero su 

influencia permanecio limitada" 14 

El siglo XII marca el comienzo del cambio de rumbo hacia un dere
cho eclesListico centralizado. Siguiendo el modelo del derecho romano, 

la Iglesia catolica de rito latino elabora y reline sus reglamentaciones de 
forma mas 0 menos articulada, sin asumir la elaboracion de un cuerpo 
organico de leyes definitivo. EI primer codigo sistematizado de derecho 

canonico se remonta a 1917, Y lleva consigo el modelo eclesiologico 
preconciliar. Despues del Vaticano II, urge una/nueva configuracion juri

dica. Se promulga el actual codigo en 1983, estructurado de la siguiente 

forma: norm as generales, derecho constitucional ("De populo Dei") ma

gisterio, ministerio de santificacion (en especial, derecho sacramental), 

derecho sobre los bienes, derecho penal y derecho procesual.. 

La teologia estudia el derecho canonico con, la doble finalidad de 

comprender su valor y conocer su contenido, para su aplicacion pdcti
ca. 15 La materia prima de esta area teologica se diferencia sobremanera 

de las demas: las leyes eclesLlsticas contenidas en el CDC. Se requiere 
como instrumental preteologico el conocimiento dellenguaje y de la 10-

gica del sistema jurfdico.' 

El estudio del derecho canonico comprende dos bloques de discipli

nas. EI primero, denominado "derecho canonico fundamental", propor

ciona al alumno informaciones sobre la historia del documento, justifica 

14 K. Waif, "Direito da Igreja", en: P. Eicher (ed.), Dicionario de conceitosJundamentais de 

teo]o8ia, Paulus, Sao Paulo, p. 181. 

15 "En el derecho can6nico, instituciones y caris mas, ministerios y funciones encuen

tran su justa e intrinseca conexi6n, por 10 que se fortalecen mutuamente, se evita la 

dispersi6n y el aislamiento y los pone de relieve y delimita como valores dentro de la 

organicidad de la Iglesia sacramento de salvaci6n ( ... ) Par J esucristo todos los ele

mentos visibles, connaturales e inmanentes de la Iglesia son como asumidos por el 

principia trascendente, par el Espiritu Santo ( ... ) Lo juridico, realidad humana 

fundamental, queda impregnado por el Espiritu Santo si la persona permanece uni

da al Cristo-Iglesia" (L. Vela Sanches, "Teologia do Direito", en: Dicionario de Direito 

Canonico, Loyola, Sao Paulo, 1993, pp. 720-721). 
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su existencia y finalidad, y Ie proporciona el instrumental para compren

der su lenguaje y su 16gica. El segundo bloque contiene temas espedfi

cos, correspondientes a las partes del documento: derecho canonico 

sacrametal, matrimonial, de la vida religiosa, etc. 

Historicidad del derecho canonico 

"No fueran incondicionalmente los esfuerzos de los te610gos 0 mas tarde de los 
juristas de la Iglesia los que ejercieron el papel mas importante (en el cambia del 
derecho): sino fue la evoluci6n social generalla responsable de ello. EI derecho de 
la Iglesia se nutre de las indispensables fuentes de la revelaci6n, pero ademas se 
orienta tam bien por los eventuales datos hist6ricos y sociales. 

Para la Iglesia de cualquier cultura y epoca se propone de manera nueva la pre
gunta sobre hasta que punto su derecho sirve para la salvaci6n de las almas de 
sus miembros ("salus animarum suprema lex"). Es comprensible que la organiza
cion jurfdica real eciesiastica, en cuanto al contenido, forma y sistematizaci6n, se 
haya orientado siempre por modelos seculares. Sola mente asf puede la Iglesia 
cumplir sus tareas en el eventual contexto hist6rico y en el marco de la estructura 
de racionalidad eventualmente vigente. 

Se trata pues de un proceso hermeneutico que, segun la fe de la Iglesia, es acom
pafiado por el Espfritu de Dios (Pneuma). La aceptacion de este conocimiento 
libera y preserva a la Iglesia de derecho y estructuras que se hicieron obsoletos e 
inutiles y, en consecuencia, perjudiciales e ineficientes" (K. Waif, "Direito da 
Igreja", en: P. Eicher (ed.), Dicianaria de canceitas fundamentais de teo/agia, 
Paulus, Sao Paulo, 1993, p. 182). 

CORECCO, E., "Teologla del derecho can6nico", en: Nuevo diccionario de teoloaia, Cris

ti<wdad, Madrid, 1982, pp. 1828-1870. 

VElA SANCHES, L., "Teologia do direito", en: C. C. Salvador (ed.), Dicionario de direito 

canonico, Loyola, Sao Paulo, 1993, pp. 719-721. 

WALF, K., "Derecho de la Iglesia", en: Diccionario de conceptos teo16aicos, Herder, Barcelo

na, 1990,pp. 179-183. 

6. Historia de la lnlesia 

La Iglesia, institucion humana tocada por la gracia divina, se dirige a 
traves de la historia hacia 1a plenitud escato16gica. La teologia se va gene-
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rando en el corazon de la Iglesia, en su lento caminar por las sendas de la 
historia. Es extremadamente uti! para la teologfa comprender como y 
por que la Iglesia realiza opciones pastorales y asume distintas configura

ciones en el correr de los tiempos, asf como conocer el contexto vital en 

que elabora y reinterpreta sus dogmas. El area de estudio "historia de la 

Iglesia" proporciona un eje, vision panoramica de las grandes fases de la 

historia universal, e inserta en elIas distintas formas que la comunidad 

eclesial asume en los correspondientes contextos socioculturales y las 

formulaciones dogmaticas que elabora. La relacion Iglesia-Mundo solo 

puede comprenderse correctamente can la ayuda de las informaciones 

provenientes de Ia historia, entendida no como simple secuencia de he

chos y acontecimientos, sino como estudip sistematico (historiografla). 
Ademas, la historia de la Iglesia situa al eshtdiante en los conflictos de las 

mentalidades, ideas y movimientos sociales que han estado presentes en 
el espacio eclesial hasta nuestros dfas. 

La historia de la Iglesia trabaja sobre la materia prima de los aconteci

mientos e ideas del pas ado que repercuten en la Iglesia de hoy. Exige al 

profesor, al menos pleno dominio de la mediacion preteologica de la his

toriograffa. El instrumental crftico adoptado, como la historia de los per

sonajes, el materialismo historico, el culturalismo, la historia de las men

talidades, permite descubrimientos distintos 0 acentUa algunos aspectos 

con detrimento de otros. La persp~ctiva tambien ahera sustancialmente 

los resultados de las investigaciones, como 10 ha demostrado el intento 

de hacer historia de la Iglesia latinoamericana a partir de los pobres. 

Pensar diacronicamente las conformaciones eclesiales, a la luz de la 

fe con el instrumental de la historiograffa, no lleva a la vision acabada y 

perfecta de la esencia teologica de la Iglesia. La que la historia de la 

Iglesia ve respecto de la comunidad eclesial se modifica con el paso del 

tiempo, pues su vision esti condicionada por la ciencia historica, funda

mentalmente una ciencia interpretativa. "Cada historiador reconoce que, 

en ultimo analisis, es tarea suya situar el resultado de la investigacion de 

sus Fuentes en una coyuntura interpretativaj yaqui ( ... ) debera tener el 
valor de presentar ( ... ) su comprensi6n de la historia, su interpretacion, 
como una coyuntura razonable, producto de su creatividad".16 Otro 

16 A. Weilev, "La historia de la Iglesia y la nueva orientaci6n de la ciencia hist6rica", 

en: Concilium 57 (1970), p. 28. 
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condicionante decisivo, el modelo eclesiologico, ejerce un importante 

efecto sobre la constitucion de los paradigmas que organizan y seleccio
nan los datos historicos, y hacen posibles conclusiones inusitadas a re

fuerzan los elementos ya existentes. 

La historia de la Iglesia abarca un amplfsimo periodo de tiempo y 

contiene un inmenso caudal de informaciones, que son seleccionadas y 

condensadas en un exiguo lapso de tiempo. En la practica, los institutos 

reservan para la historia de la Iglesia dos cursos de no mas de 60 horas 

cada uno. Si, por un lado, comprende disciplinas faciles ("li8ht"), en las 

que se requiere poca capacidad de especulacion, en comparacion con la 

dogmatica, por otro !ado, es diffcil de conseguir sfntesis bien articuladas 

y utiles para la teologfa, debido a la inmensa cantidad de informaciones. 

Para efectos didacticos, se puede, can la ayuda de la clasica caracteriza
cion de la historiograffa, dividir la historia de la Iglesia en las siguientes 

disciplinas: historia de la Iglesia antigua, historia de la Iglesia medieval, 

Iglesia y llegada de la modemidad europea, historia de la Iglesia contem

poranea. Hay que afiadir tambien, en nuestro contexto, la historia de la 

Iglesia en America Latina y en Mexico. 

Historia de la Iglesia. teologia y praxis 

"A medida que se practica en el marco de las facultades teol6gicas. la historia de 
la Iglesia goza de una enorme importancia para la autocomprensi6n eclesial. De
tecta evoluciones en el contexte de los cambios sociales y culturales del pas ado y 
diluye un fixismo institucional dogmatico que proyecta hacia el pas ado las situa· 
ci6nes de hecho de la Iglesia de hoy. De esta manera. la historia de la Iglesia 
proporciona un marco general de referencia para el pensamiento teol6gico y cons· 
tituye una clave imprescindible para la comprensi6n no 5610 de las decisiones del 
magisterio eclesiastico. sino tambien del pensamiento teol6gico y de la vida de la 
Iglesia en general. 

Cuando la historia de la Iglesia descubre. mediante el estudio de las fuentes. el 
origen de los confiictos y divisiones de hoy. ofrece una contribuci6n terapeutica 
para la reforma de la Iglesia ( ... ) Para Ilegar a una nueva practica. no basta retro· 
ceder algunos siglos: es necesario el dialogo con otras disciplinas teol6gicas y con 
las ciencias humanas. para tratar de recuperar estructuras y posibilidades de deci· 
si6n perdidas. 

EI criterio ultimo del historiador de la Iglesia no son las normas de una antropolo· 
gfa ilustrada. sino la predicaci6n deJesucristo. Esta constituye el criterio ultimo e 
irrenunciable de la formaci6n del juicio de la historia de la Iglesia" (Victor 
Conzemius. "Histqria de la Iglesia". en: P. Eicher [ed.]. Diccionario de conceptos 
teol6gicos. I. Herder. Barcelona. 1990. pp. 347s). 
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AUBERT, R., "Introducci6n general", en: DANIELOU, J. - MARROU, H.-I., (eds.), 
Nueva bistoria de la Iglesia, pp. 20-37. 

CONZEMIUS, V., "Historia de la Iglesia", en: P. Eicher (ed.), Diccionario de conceptos 
teologicos, I, Herder, Barcelona, 1990, pp. 347-351. 

WM, Concilium 57 (1970), numero tematico: "Nuevas posturas en la historia de la Igle
sia", 

7. Litureia y espiritualidad 

La liturgia y la espiritualidad, 10 mismo que la pastoral, no son sola

mente areas de estudio 0 disciplinas teol~gicas, sino dimensiones de la 

vida cristiana. Cuando el cristiano baja al nivel de las motivaciones de su 

fe, toca a la espiritualidad; cuando expresa por medio de la alabanza, la 

suplica y la accion de gracias su adhesion al proyecto de Jesus y del Reino, 

COmo miembro pleno de la comunidad eclesial, toma parte de la liturgia. 

Cuando reflexiona organic a y criticamente sobre elIas, hace teologia. 

Arnbas disciplinas reaparecen recientemente en los cursos academi

cos. La catedra de "espiritualidad" fue creada apenas en 1917 por los 

dominicos de Roma, aunque ya existian, desde el siglo XVII, reflexiones 

diversas sobre la tematica. La reivindicacion para insertar la liturgia entre 

las disciplinas teologicas parte del jesuita portugues E. Azevedo, en 1748. 

EI primer libro de teologfa Jittirgica surge mas tarde con el benedictino L. 
Baeuduin, en 1912. Pero la liturgia s610 asume la categoria de disciplina 

teologica a finales de la dec ada de los treinta, con las contribuciones de 

las Semanas Liturgicas de Lovaina (1937) y de los escritos de R. Guardini, 
o. Casel y J. Jungmann, entre otros. 

La espiritualidad como vivencia, caracteriza el seguimiento de Jesus 

propio del cristiano, como entrega del corazon aDios ('Jides qua"), que 

comprende la dimensi6n mistico celebrativa de la fe. Por estar rodeada 

de este clima de apertura al rnisterio, en el que la razon se calla y se 

inclina humildemente ante la grandeza de Dios, la teologia espiritual exige 

otra forma de articular el discurso, que privilegia las imagenes, la analogia, 

la belleza, el rnundo afectivo. lComo conciliarlos con las exigencias de la 

reflexi6n sistematizada? Al tratar del "seguimiento de Jesus", elemento 

cualificativo de la existencia cristiana, la espiritualidad contribuye en los 

estudios teol6gicos con su caracter "motivacional" concreto y dinamico. 
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Por su naturaleza misma, la teologia espiritual Sec: diferencia de los otros 

sectores de la teologia. La dogmatica se ocupa de la comprension e inter

pretacion de los contenidos de la fe. La moral revela los fundamentos .y 
criterios normativos del actuar cristiano. La pastoral se refiere a la orgam

zacion y animacio.n de la vida de la comunidad. La espiFitualidad, a su vez, 

reflexiona sobre el proceso de la fe, describiendo su estructura y las leyes de 

su desarrollo. Estudia la resonancia. de la relacion con Dios en la concien

cia, libertad y sentimientos de la persona. Se define como "la cien~ia 

teologica que estudia el desarrollo progresivo de la vida cristiana, es deClr, 

de la vida de la gracia animada por el impulso dinamico hasta alcanzar la 

santidad perfecta, bajo la accion vivificadora del Espiritu Santo". 17 

Se puede trabajar la espiritualidad cristiana, en c~a~t~ discurso s~
metido a reglas, por temas, siguiendo su desarroll~ hlstonc~ .. En el pn

mer caso se reflexiona sobre el seguimiento de Jesus, la ascetlca, la con

templaci~n, las virtudes teologales (fe, esperanza, caridad), la conversi~~, 
la cruz, los ejercicios de piedad, la libertad cristiana y otrqs asunt~s ~asl

cos seleccionados por el maestro. La via historica considera las pnnClpa

les espiritualidades y delinea los rasgos de I~s corrie~t~s mas imp~~an
tes: franciscana, ignaciana, dominica, carmeiIta, agustmIana, benedlctma, 

etc., ademas de caracterizar algunos grupos contemporaneos. 

Con el "retorno de 10 sagrado" en la sociedad moderna y con el de

seo ardiente de experiencias misticas, a veces contaminadas de un espiri

tualismo ett~reo, desprovistas de compromiso real y efectivo con el pro

yecto de Dios, esta disciplina asume gran importancia. Especialme~te .en 

America Latina se requiere una teologia espiritual que asuma la practIca 

de solidaridad con los pobres y excluidos, y muestre al mismo tiempo los 

rasgos de la experiencia de Dios presentes en ella. Se exige la inte~aci~n 

del universo interior de la persona con la elevacion mistica al mlsteno 

inefable y el empeiio teologal por una sociedad justa y fraterna. 

La liturgia, como area de estudio teologico, ofrece una materia prima 

mas palpable, aunque igualmente amplia: la practica ~i~r~c~ de 1a ~gle
sia. Normalmente reducida a una di~c'pJina, la teologIa hturgIca enClerra 

17 B. della Trinita, "Teologfa espiritual", en: E. Ancilli (ed.), Diccionario de espiritualidad, 

Herder, Barcelona, 1987, t.~III, p. 464. 
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1 .. I /. h' /. ,"OS, practicos y disciplinares e ementos esplntua es y mlstIcos, IStOrlvr - . 

P I / h' /. 'I 1---.10 de Dios en la Biblia celebra or a VIa Istonca, se muestra como e pUel/ 
'd 'd'f) 1 C d ,ynder y organizar la litunna en su VI a y se I entI Ican as lOrmas e compI'''/ b-

Ias divers as fases del caminar de la Iglesia ~ traves del tiempo. Por la via 
/ . l' 1 l't' tu 1 -11 la comunidad eclesial y se practIca, se ana Izan as I urgIas ac a es ~ . . 
. 1 . 1 . , P I / 1 ' dji ca especulatIva se reflexlOna estImu a su mcu turaClOn. or a VIa teo ot:;1 , 

b 1 t 'd d 1 l't . l'd d 1/.4· Iglesia. La via disciplinar ex-so re e sen I 0 e a I urgIa en a VI a e U'" • • / 

plicita los elementos constitutivos de la lituf'gIa: como expreslOn regulada 
'd 1 I' /. E h .caSlOnes el profesor opta por y sometl a a eyes ec eSlastlcas. n muc as (/. / .'. . 

una de las vias, en detrimento de las otras. sena meJor mtegrar las dlver-

sas vias con una vision mas abarcadora, atefJ.diendo ademas a los desaffos 
. . / . .veculiar en la liturgia 18 

de la mculturaclOn, que mClde de manera.1i1 . 

18 

Para un estatuto de la teologfa liturgica 

I. La liturgia exige una comprension en el niyel teologieo porque. ~s esencial
mente portadora del todo el dato de la fe eomunicado por la revelaCion. 

2 La liturgia es lIamada a prestar su contribucion a la teologia, no sola mente 
c~mo "locus theologicus". La liturgia es un modO de ser revelacion ( ... ) 

3. Es ifeito lIamar teologia liturgica a la refle"i~n. que proviene de la praxis 
. . alogleo de la hturgla celebratlva y que, con ella, aclara el contenldo te . 

4. Existe una 'teologia liturgica', qU~! asi se lIa r11a , p~r~u~ situa en el quehacer 
teologieo su diseurso sobre Dios segun las categorfa~ hturglcas: saeramentallda,d 
de la revelaci6n, totalidad de la revelaei6n en Cflsto-~acramento, economla 
(salvifiea), presencia del misterio de Cristo y palapra de Dlos aetuante. 

S. La teologia litCirgica, restablecida en su concJici~n de 'prim,era teologia', n~ 
s610 admite, sino exige, solieita, requiere una 'teologla seg~n.da ,euya tarea s~ra 
investigar ante todo el modo segun el cual en el plano hlstofleo-cultural, el mls
terio de Cristo se va realizando en el mundo, y, en segundo.luga.r, la de transferir 
a un lenguaje cultural adeeuado a los tiempos 10 que la IIturgla expresa en su 
lenguaje simb6lico" (5. Marsili, "Teologfa liturgica", e.n: D. Sartore - A. M. Triacea 
(eds.), Nuevo diccionario de liturgia, Paulinas, ty1adrld, 1987, pp. I 964s). 

reducir la litur<Jia a una "filial" d I EI caso mas comun (y deplorable) consiste ell ,,- e 

d h ,. led d' .J1cer a los alumnos especialmente a erec 0 canoniCo. E prOlesor se e lea a com't-· , 
los futuros sacerdotes, de la necesidad de la observancia estricta de las rubricas y 

otras determinaciones disciplinares. 

1'lL 

LA ENSENANZA ACADEMICA DE LA TEOLOGIA 
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8. Otras disciplinas 

EI conjunto intelectual que se organiza para articular un curso de 

seminario 0 de bachillerato en cuatro anos, no siempre contempla algu

nas disciplinas, ciertamente importantes para la inteligencia de la fe y 

para la vida actual de la Iglesia. Entre ellas se destacan: patrologfa, teolo

gfa pastoral, teologfa de las religiones, ecumenismo, homiletica, religiosi

dad popular, practica parroquial, direccion espiritual y misionologfa. 

Aunque diversos documentos oficiales llamen la atencion sobre su im

portancia y necesidad, la carencia de profesores, la falta de claridad sobre 

su contenido y necesidad, el curriculum ya definido, asf como otros fac

tores, hacen que estas disciplinas sean posterg~das, ignoradas 0 conside

radas como presdndibles. 

EI hecho indiscutible es que, al menos, fenomenos de incidencia re

levante en la evangelizacion deberfan repercutir mas en el estudio de la 

teologia, tanto en el enfoque de las materias ya existentes como en la 

constitucion de nuevas disciplinas. Dentro de estas cuestiones emergen

tes, se destacan el crecimiento vertiginoso de las Iglesias pentecostales, 

sectas y religiones de los mas diversos orfgenes, ademas de multiformes 

manifestaciones no institucionalizadas de misticismo y la conciencia cre

ciente sobre la inculturacion, el imprescindible dialogo con las culturas 

afroamericanas y con la modemidad. En todos los casos se exigen disci

plinas teologicas de cuno fenomenologico, que claramente analicen y 

caractericen elementos vitales del tema en cuestion, y de naturaleza espe

culativa, que emitan juicios de valor a partir de la fe de la Iglesia, seguidos 

de algunas pistas pastorales. 
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Misionologfa 

"Una de las Ifneas prioritarias de las conciusiones de Santo Domingo es la evan
gelizaci6n 'inculturada'. En las disciplinas teol6gicas ciasicas de la teologfa esta 
no encuentra hoy su debido lugar. Muchos pastores intentan resolver esta laguna 
con talleres, encuentros 0 semanas teol6gicas. Todas las cuestiones de la 
inculturaci6n encuentran hoy su lugar privilegiado en la misionologfa. Tambien 
los tratado de la Iglesia 'misterio, comuni6n y misi6n' (ChrL 12 y PDV 12), del 
pluralismo religioso (d. Estudos CNBB 62), del dialogo interreligioso (cf. Estudo 
5/CNBB 52), de la espiritualidad y pastoral misionera, de la causa indfgena y 
afroamericana y, naturalmente, la misi6n 'ad gentes' tendrfan su lugar en esta 
misionologfa. Ella exigirfa un total de una~ 120 horas ( ... ). 

La misionologfa, originalmente considerada como una disci pi ina especffica para 
misioneros que parten hacia otros continentes eryiuna misi6n 'ad gentes'. tiene 
hoy un perfil mas amplio. Todas las cuestiones anteriormente mencionadas sur
gen tambien en las situaciones misioneras en el interior de este vasto Brasil ( ... ) 
Crece la convicci6n de que la misi6n es condici6n esencial y permanente de la 
Iglesia. en to do tiempo y lugar" (P. Suess. "A missiologia e as directrizes basicas 
da forma~ao dos presbfteros". en: REB 53, fasc. 212. dez. 1993, p. 934). 

BROX, N., "Patrologia", en: P. Eicher (ed.), ~iccionario de conceptos teo168icos, II, Herder, 
Barcelona, pp. 177-184. 

FLORlSTAN, C., Teo]og[a proctica, teona), praxis da la accion pastoral, Sfgueme, Salamanca, 
1991, pp. 359-561.' 

QUASTEN, J., "Patrologia", en: Sacramentum Mundi, Herder, Barcelona, 1974, t. 5, pp. 
313-319. 

9. Resumen 

Las areas del estudio de la teologia, con las posibles divisiones en 

bloques y disciplinas, en el cursa de bachillerato, pueden presentarse en 

el esquema siguiente: 

Fundamental {IntroducCi6n a la teologia 
Revelacion, fe, tradici6n 

{

Lenguas biblicas 

Introducci6n general 
Blblica 

Libras del AT (varias disciplinas) 

Libras del NT (varias disciplinas) 
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Moral 

Dogmatica 

{
Fundamental 
Espedfica: de la persona, social, ecologica ... 

{

Trinidad, cristologia, eclesiologia, antrapologia 

teologica 
Escatologia, mariologia, etc. 

Derecho 

canonico { Fundamental 
Espedfico sacramental, matrimonial, vida religiosa ... 

LiturgialEspiritualidad: 

Historia de 

la Iglesia 

" Practica" 

Otras 

disciplinas 

{

Antigua, medieval, modema, contemporanea, 

en America Latina. 

{

Pastoral, religiosidad popular, 

direccion, espiritual ... 

{ 

patristica, ecumenismo, . 

misionologia 

IV, Proceso de ensenanza-aprendizaje 

Es impracedente concebir el curs~ academica de teologia como el 

gran supermercado del saber religioso cristiano, dande los mas diversos 

productos se ponen a disposicion del consumidor, a como un espacio de 

bombardeo de informaciones sobre la tabula rasa de la mente del alum

no. Como todo curso academico, la teologia exige competencia y meto

dologia, tanto del prafesor como del alumno. Ensefianza y a~rendi~aje, 
las dos caras de una misma moneda, carretera de doble sentldo, eXlgen 

una serie de procedimientos, recursos y actitudes. 

1. Postura pedago9ica 

El praceso de ensefianza-aprendizaje requiere la articulacion de una 

doble perspectiva pedagogica: socializaci6n del conocimiento y construcci6n del 
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conocimiento. El profesor de teologfa ha realizado un largo camino de acu

mulaci6n y reelaboracion del saber teol6gico, que Ie ha costado tiempo y 

dedicaci6n personal. Ahora ejerce la funci6n de ofrecer claves de com

prensi6n, explicaciones, sfntesis, contenidos centrales, que exigirfan al 

alumno mucho tiempo si pretendiera aprenderlas el solo, y diflcilmente 

10 lograrfa por sf mismo. EI profesor distribuye y propone el contenido 

elaborado, en el sector de teologfa que Ie corresponde. Como hacen los 

pajaros con sus polluelos, selecciona y distribuye, una vez triturado, el 
alimento para sus alumnos. 

La segunda perspectiva completa la primera: el alumno construye el 

conocimiento, tal como 10 afirma correctamente Piaget. Cualquier saber 

humano es asimilado y engendrado a partir.loe las estructuras cognitivas 

de la persona que desea aprenderlo. El alumno toma parte activa en el 

aprendizaje recibiendo y reelaborando los datos, confroncindolos con las 

experiencias de su vida personal y pastoral, y enriqueciendolos con otras 
lecturas. 

Son posturas pedagogicas extremas y contraproductivas el monologo 
del profesor y el aprendizaje activo, realizado solamente por el alumno. 

En el primer casa, el maestro se convierte en el unico protagonista del 

proceso, reduciendo a sus alumnos a meros repetidores. En el segundo, 

se promueven demasiadas actividade,s para los alumnos, como trabajos 

de grupos y lecturas de textos, sin la contribuci6n cualificada del maes

tro. Como faltan criterios iluminadores, la clase se reduce a un festival de 
"yo creo q "" " /. , '1 ue, me parece que , practIca esten , como el cachorro que 

da vueltas tras la cola, sin lograr adquirir nuevos conocimientos. En am
bos casos, se compromete el proceso de aprendizaje. 

2. Metodolonfa 

Como el nombre mismo 10 indica, metodo es el camino (en griego: 

"hod6s") por el que se pretende realizar la ensenanza-aprendizaje. Cada 

disciplina 0 area de estudio posee su metodo adecuado. Entran en cues

ti6n, en proporciones distintas, los siguientes componentes: explicaci6n 

del.profe.so~, trabajo de asimilaci6n del alumno (personal y/o en grupo), 

ennqueclmlento por medio de otras lecturas, sfntesis y extrapolaci6n. 
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Algunas disciplinas, por exigir mayor capacidad de especulaci6n 0 

utilizar un instrumental teo rico complejo y desconocido por los alum

noS, necesitan mayor intervencion del profesor. Por ejemplo: la proble

matica de 10 "sobrenatural" en la teologfa de la gracia 0 las nociones 

juridicas basicas para el derecho canonico. Otras disciplinas requieren 

mas tiempo de lectura y enriquecimiento por parte de los alumnos, como 

historia de la Iglesia. Y otras, por fin, pueden ser mas productivas si hay 

una orientaci6n para el estudio personal 0 en grupo, como los evangelios 

y otros libros bfblicos. Importa al profesor, en este caso, recoger el traba

jo realizado por los alumnos, y afiadir 10 que el juzgue necesario. Otras 

disciplinas, sobre todo las mas practicas como la moral, se enriquecen 

mas si el alumno tiene una perspectiva y una practica pastoral, de la que 

surgen contribuciones para la discusi6n en el aula. 

Participacion del alumno 

"En vez de monopolizar la palabra. el juego es estudiar en comun e intercambiar 
los puntos de vista diversos y divergentes que existen en el grupo. EI autoritaris
mo y el monopolio de la verdad lIevan a la deformaci6n de las conciencias. a la 
sumisi6n ( ... ). EI fin de la ensefianza incluye una capacidad aut6noma de evaluar. 
decidir. actuar y hacer en el cambio constante de personas y situaciones. y no la 
esclavitud del esquema: pregunte. que yo ya se la respuesta. 

En la practica. la cooperaci6n dialogal entre estudiantes y profesor resulta ser mas 
complicada de 10 que el idealista suefia. En comparaci6n con los laicos que quie
ren estudiar teologia. los seminaristas quieren ser padres. y por ello han de pasar 
por cuatro afios de teologia. Muchas veces. sus intereses estan divididos entre el 
estudio superficial del tratado 0 libro y el trabajo pastoral de encuentro con las 
personas vivas. mucho mas agradables que las letras muertas. La inestabilidad 
vocacional crea mas complicaciones aun. La cultura actual se torna una cultura 
televisiva 6 de escuchar musica y. sobre todo. conversar. Nada mejor que la prosa 
del cfrculo de amigos. Si este rasgo cultural existe. quedara claro el riesgo del 
trabajo en grupo: mucha platica. poca producci6n: mucha prosa. poca 
profundizaci6n del tema. (uanto mayor es el numero de estudiantes. tanto ma
yor es la falta de profesores que acompafien a los estudiantes y verifiquen el 
progreso de sus estudios". (B. Leers. "Mem6rias de um professor de teologia moral 
no Brasil". en: VVAA. Novas fronteiras da moral no Brasil. Santuario. Sao Paulo. 
1992. p. 28). 

El alumno que pretende recorrer el camino del aprendizaje debe, 

ante todo, organizarse personalmente. Es necesario estructurar un hora-
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rio de estudio y tomarlo en serio. Gran parte de los estudiantes de teolo

gia, seminaristas y religiosos, corre el peligro de no aprovechar el tiempo 

del que dispone. Comparados con muchos laicos de su edad, que estu

dian, trabajan y se comprometen en la pastoral, disponen de mejores 

condiciones y una envidiable infraestructura. 

Dada la situacion deplorable de la escuela publica en Brasil, a pesar 

de haber estudiado tres a!i0s de mosofia, muchos alumnos presentan 

dificultades para leer, escribir, pensary expresarse oralmente. Sobre una 

base poco consistente, la carga enorme de informaciones se pierde como 

agua de tempestad sobre suelo arcilloso y compactado. Penetra poco. En 

el curso de filosofia se deberian desarrollar las cualidades del aprendizaje 

y la expresion a partir del nivel real de li>s alumnos, para ampliarles el 
horizonte estrecho de sus conocimientos y capacidades lingiiisticas. 

Otros factores contribuyen al exito de la ensefianza-aprendizaje. Por 

parte de los profesores, se requiere, en primer lugar, la dosificacion del 

contenido segu.n el nivel de la clase, esfuerzo de integracion entre las 

disciplinas y evaluacion periodica. Por parte del alumno, se requiere una 

postura personal de curiosidad e interes por el estudio, mayor sensibili

dad y la ampliacion de la capacidad de reflexion tanto sobre la practica 

como sobre los contenidos especulativos. 

ALSZEGHY, z. - FLICK, M., COmo se hace la teo]ogJa, Paulinas, Madrid, 1976, pp. 209-

261. 

METrE, N., "El aprendizaje de la teologia. El estudio de la teologia desde una perspectiva 

didktica", en: Concilium 256 (1994), 161-176. 

V. Teologia yespiritualidad 

Articulandose con la espiritualidad, la teologia recrea, como la 

patristica, las condiciones para ser "mistagogia", introduccion al miste

rio divino. Se constata con tristeza que los alumnos de tercero 0 cuarto 

de teologia, despues de estudiar tanto tiempo la "doctrina sagrada", ha

yan avanzado muy poco en la vida de fe, en el seguimiento de Jesus. 

Podria argumentarse que el curso de teologia no se orienta primordial
mente a esta finalidad. Se alimenta la espiritualidad en el espacio eclesial, 
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. el academico: seminario, casa de formacion 0 grupo/pastoral de 
no en bl .. , . 'n el caso. Pero la pregunta irrenuncia e permanece: (como 
lalcos, segu c . .? . D 

d yu
dar la comprension de las verdades de la le a su VlvenCIa. ( e 

pue e a 
e modo la comprension impulsa al corazon a entregarse de manera 

~as madura aDios, y a las manos a abrirse a la causa de Ia evangeliza-

cion? 
Seglin la feliz expresion de J. Sobrino, la espiritualidad, al incidir en 

la teologia, Ie cambia el rostro, Ie da sabor, Ie confiere caracteristicas sin 

iguaI: teologal, popular y dialogal (criatural). 

La teologia teologal, a pesar de la tautologla, expresa una reflexion 

prefiada de la experiencia de Dios, disponiendo al t.eologo y a su.interlo

cutor a la apertura a la palabra de Dios en la Escntura y a su~ mterpe

l~ciones en los "signos de los tiempos". Tambien pretende, sm temor, 

comunicar el contenido del misterio divino, reconoce la inmensidad de 

Dios, siempre mayor que la mente humana. Contribuye, ademas, a u~a 
"teologia de la historia" que ayuda a discemir las formas de la presencla

ausencia de Dios en las realidades humanas socioeconomicas y cultura

les, dando aSI una respuesta vital a los actuales tiempos de crisis. 

La teologia 'popular', en sentido amplio, se realiza en el interior del 

pueblo de Dios y se orienta a el. Como en America Latina los pobres 
constituyen la mayorfa de la comunidad eclesial, 10 'popular' adquiere 
tambien una connotacion distintiva. No renuncia ala tarea intelectual de 

pensar rigurosa y sistematicamente los datos revelados, en favor de una 
teologia sencilla, al alcance directo de las masas populares. Igualmente 

necesarias, ambas teologfas son impregnadas por el amor al pueblo ~~
bre, actitud de escucha del Espiritu que anima su vida. Se hace reflexlOn 

en sinionia con la espiritualidad del pueblo de Dios, especialmente los 

pobres, tanto en el nivel academico como en el nivel popular. 

Y por fin, la teologia dialoBal se compromete, ~~n humildad,. en el 
doble movimiento, te6rico y practico, de interlocuclOn de la IglesIa con 
el mundo, especialmente los hombres y mujeres de otras concepciones 

religiosas. Atenta a 10 nuevo que surge, se solidariza cO,n el, ~racti~ando la 
actitud espiritual del discemimiento. Pasa a ser teologta testlmomal, bue-

na nueva que invita y promete. 

La llegada de la praxis liberadora, gran novedad de la teologia de la 

liberacion, incomoda y hace avanzar la practica academica. Sin abando-
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nar este marco, la espiritualidad desempeiia hoy semejante papel 
desinstalador. AI dar pasos decisivos en este campo, la reflexi6n latinoa
mericana puede responder tanto a la religiosidad popular de los pobres, 
como al creciente misticismo postmoderno y su irracionalidad latente. 

Una teologia "espiritual" 

OOiQue significa una teologia toda ella espiritual? No debe s610 presuponer una 
experiencia espiritual ni tratar s610 temas convencionalmente espirituales. supo
ne que se haga con espiritu y se comunique espiritu en todas sus dimensiones y 
contenidos. yen su totalidad ilumine. unifiq~e y anime la constituci6n del hom
bre y del pueblo espiritual. 

I. A nivel formal. la teologfa como logos debe ser esclarecedora de la verdad. 
debe utilizar un logos hist6rico. hermeneutico y especulativo. y debe usar el ins
trumental filos6fico. hist6rico. etc. Pero este logos es verdaderamente espiritual 
cuando en verdad ilumina: pues tratar de las cosas s610 cientifica y doctrinal mente 
no es 10 mismo que iluminarlas real mente: hablar sobre muchas cosas no es 10 
mismo que dejarlas hablar. Cuando ocurre esto ultimo. entonces la teologia como 
logos se realiza con un espiritu adecuado y comunica luz: sus contenidos no son 
sola mente registrados en el conocimiento de sus destinatarios sino integrados 
por el en su espiritu. Una teologia espiritual no significa. por tanto. ignorar las 
exigencias de su propio afan ni proporcionarles voluntariamente un lenguaje espi
ritualista 0 emocional. 

2. Una teologia toda ella espiritual debe propiciar animos para la vida cristiana. 
dar vida -como se atribuye al Espiritu- y unificar todas sus dimensiones y conte
nidos. Para ello. debe remitirse a una experiencia espiritual originante. mantenerla 
y abrirla siempre hacia la historia. Esta experiencia exige que toda la teologia sea 
-en la elaboraci6n de todos sus contenidos y en su propio afan- una teologia 
teologal. popular y criatural". a. Sobrino. Liberaci6n con espiritu, Sal Terrae. 
Santander. 1985. pp. 88-89). 

Antoncich, R., "Espiritualidade Iibertadora", en: Cadernos de espiritualidade inaciana, n. 2, 

Itaid, dez. 89: 23-37. 

Sobrino,]., Liberaci6n con espiritu, Sal Terrae, Santander, 1985, pp. 59-97 (cap. 3: Espiri
tualidad y teologia). 
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. DINAMICA 

Realice un cuadro comparativo entre la teologfa cotidiana, la teologfa pas-

1. toral y la academica. Anote las principales diferencias. Muestre 10 que las 

unifica. 
A partir de su experiencia, exponga c6mo se relacionan teologia y pastoral 

2. 
y cmiles son sus tensiones. 
lEn que consiste el area de estudio de la "teologfa fundamental"? lQue 

3. 
disciplinas comprende? 
La teologfa bfblica experimenta en Brasil un interesante proceso de popu-

4. larizaci6n. Narre las experiencias que haya usted realizado en este sector, 

como agente de pastoral. Anote las preguntas teol6gicas que esta practica 

haya suscitado en usted. 
5. lCual es el objetivo de la teologfa moral? lPor que es hoy tan importante? 

6. Caracterice los elementos espedficos de la teologfa dogmatica, asf como su 

objeto material. 
7. lEn que se diferencia la liturgia y la espiritualidad de la teologfa dogmati~a? 

Enumere al menos cuatro condiciones, por parte del alumno y del prow-8. 
sor, para un eficaz proceso de ensefianza-aprendizaje en la teologfa. 

9. lC6mo percibe usted la relaci6n entre teologfa yespiritualidad? 
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"La manera segun la cual cada teologfa particular procura 

encamar ellenguaje de la fe en Cristo posee un alcance prcfitico 
para toda la Iglesia. Solamente en la escucha recfproca de estas 

voces multiples suscitadas por el espfritu del Senor, la Iglesia 

realizara su vocaci6n propiamente cat6lica" 

(c. Geffre y G. Gutierrez). 

I. Universalidad y particularidad de la teologfa 

Toda buena reflexion teologica presenta simultaneamente rasgos de uni

versalidad y particularidad. La universalidad reside en el hecho de basar

se en la (mica revelacion divina, destinada a toda la humanidad, y de 

insertarse en la tradicion cristiana, memoria colectivo-selectiva de la co

munidad eclesial. La particularidad proviene del necesario canicter situa

do de todo pensar humano. La teologia, en cuanto acto de hombres y 
mujeres concretos, sufre los condicionamientos de los diversos contex
tos socioculturales en los que se gesta. Participa de la condici6n de finitud 
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de toda actividad que utiliza el lenguaje y trabaja sobre esquemas menta

les sup~rables .. En cuanto acto iluminado por el Espiritu de Jesus, 

r~~ctualiza el misterio de la encarnacion, con su necesaria particulariza

~lOn en un contexto. En suma, la teologia es hermeneutica situada (par
ticular) de la unica y misma fe (universal). 

1. iUniversalidad 0 uniformidad? 

Var~a el grade de universalidad de determinada teologia, expresada 

en. un IIbro, un autor, un grupo de autores 0 una corriente teologica. 

EXIste una universalizaci6n cuantitativa, que"se refiere a la extension geogra

fica que la obra teologica comprende, ~on la correspondiente cantidad 

de personas a las que IIega. La universalizaci6n cualitativa, a su vez, se refiere 

al alt.o grade de elaboracion teorica, a la coherencia y genialidad en reco

ger, llltegrar y articular los datos provenientes de la Escritura de la Tra

dicio~,y de la vida actual de la Iglesia. Una elaboracion teolo~ica alcanza 

tamblen un alto grado de universalidad cualitativa gracias a su incidencia 

su p~t~nc~al alimentador de la vida de fe, en los mas divers os aspectos; 
cogmtIvo-llltelectual, mfstico-celebrativo y pnictico. Las universalidades 

cual.ita~va y cuantitativa tienden a combinarse. Ambas presuponen reco

nocimiento y aceptacion por pan;e de la jerarquia y del laicado. 

. La teologia de algunas grandes figuras de la patristica, como Agustin, 

tiene un alto grado de universalidad, tanto cuantitativa como cualitativa. 

La r~f1exion de Santo Tomas, en la Edad Media, constituye el punto 
culmlllante, de este proceso de doble universalidad. Sus contribuciones 

e~tran en la hermeneutica espiral de la fe, haciendo posibles, repetidas y 

nca~ reelab~raciones. Parte del buen desempeno se debe ala genialidad, 
santIdad y sistematicidad de los autores. Existe tambien un dato cultural 

irr,epetible. SegUn K. Rahner, todos comparten un espacio limitado geo

grafica y cul~ralment~ y un horizonte comun de inteligencia, en gran 
parte herencia de la antIgua cultura helenico-romana. 1 Ademas, la misma 

Cf. K. Rahner, "Teologia", en: Sacramentum Mundi, t.6, p.SS7. 
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ciencia teologica menos desarrollada permite mas facilmente sintesis y 

facilita a una persona dominar todos sus ambitos. 

El equivoco se crea en los ultimos siglos. La teologia, con pocas ex

cepciones, cristaliza enormemente. Merrandose a categorias y conceptos 

ya consagrados, cercena la investigacion y se cierra al enriquecimiento. 

Convirtiendose en arma del magisterio, asume predominantemente la 

funcion "belica" de defenderse simultaneamente de los ataques de los 

protestantes y de las embestidas de la modernidad, y de atacar a los ene

migos de la ortodoxia, tanto dentro como fuera de la Iglesia. En esta 

guerra, queda muy poco espacio para el dialogo. La verdad es dada por la 

Iglesia, y con el error no se dialoga. La teologfa centroeuropea se erige, 

de este modo, en "la teologfa", universal y unica legftima. A finales del 

siglo pasado, despues de mas de trescientos afios de proceso evangeliza

dor en el continente americano, en Africa y Asia, la teologia no produce 

reflexion que aporte muchos elementos nuevos de esos inmensos y 

diversificados panoramas socioculturales. 

Universalidad y particularidad de la teologia latinoamericana 

"La teologfa tiene por objeto la revelaci6n dirigida p~r Dios a todos los hombres. 
Por su objeto no acepta ninguna determinacion geografica. No puede haber una 
teologfa cuyo objeto convenga 5610 a los pafses latinoamericanos. ni solo a los 
europeos, occidentales u orientales. Sin embargo, la teologfa es una actividad de 
hombres individuales. Es universal por su objeto, particular por las personas que 
la constituyen y la viven. La teologfa no se reduce a una doctrina objetivada en los 
libros: es un ··habitus". un conocimiento. una actividad y el resultado de una 
actividad intelectual de determinadas personas. Existe una teologfa pensada por 
hombres situados en este continente. determinados por su situaci6n geografica y 
en su actividad concreta. America Latina constituye no 5610 una entidad geogra
fica. sino tambien y principal mente hist6rica. 

AI mismo tiempo. la teologfa latinoamericana tiene como destino la participacion 
en el trabajo comlin de toda la Iglesia. EI despertar de la vida cat61ica significa 
siempre una universalizacion de sus perspectivas. EI hecho de que la Iglesia lati
noamericana renueve sus obras quiere decir que entra en el concierto de la Iglesia 
universal como miembro mas activo y dispuesto a mayor intercambio. De ·este 
modo. tampoco la teologfa tiene por vocaci6n la separacion de todas las teologfas 
actual mente activas en el mundo. sino mas bien. el intercambio con todas. Vivir 
en la Iglesia significa asimilar todo 10 que vive e irradiar toda su vida" U. Comblin. 
Histaria da teolagia cat6lica. Herder. Sao Paulo. 1969. pp. 1.3). 

1~a 
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COMBLIN, J., Hist6ria da teologia cat6lica, Herder, Sao Paulo, 1969, pp. 1-25. 

METZ, J. B., "La teologfa en el ocaso de la modemidad", en: Concilium 191 (1984) 31-39. 

2. La pluralidad en cuesti6n 

La historia de la teologfa, desde el comienzo del siglo hasta nuestros 

dfas, nos brinda ejemplos estimulantes de creatividad teol6gica. El pano

rama actual, sin embargo, se muestra un poco confuso y aparentemente 

contradictorio. Por un lado, se percibe la presi6n de la tendencia frag

mentaria de la cultura modema (y postmodema) con su fuerza "destruc

tora". Por otro lado, se imponen crecientes posturas centralizadoras y 

uniformizadoras en la Iglesia catolica. La teologla parece presionada: debe 

anular las diferencias, para can tar en un solo tono con el magisterio cen

tralizado, 0 correr el peligro de entonar muchas melodfas diversas, bus

cando a duras penas nueva armonfa con las realidades locales y el magis

terio mismo. 

La Iglesia cat6lica presenta hoy una pluralidad teol6gica envidiable, 

con corrientes de pensamiento y enfoques teologicos multiples: la teolo

gfa de la liberacion latinoamericana, la teologfa ma~roecumenica de Asia, 

la teologia negra de la liberacion estadounidense, la teologia da la 

inculturacion en Africa, la teologfa feminista, etc. Para unos, despunta un 

nuevo Pentecostes. Cada teologfa, inspirada por la sabiduria del Espiritu, 

intenta hablar ellenguaje que determinado grupo humano comprende y 
acoge como significativo. Para otros, se construye una verdadera "Torre 

de Babel". Ya nadie se entiende, debido a la diversidad de lenguajes y 
perspectivas parciales, con liU tendencia centrffuga. En la realidad, se han 

de sumar muchos enfoques, asimilando contribuciones redprocas. 

Teologfa y universalidad concreta de la eXlstencia 

"EI concepto de relatividad no es un sustituto, sino una evaluacion crftica del 
universalismo. Si pretende ser un substituto, el resultado es la hipocresfa en el 
nivel teorico y el desprecio en la practica C ... ) Pues, mientras que la tarea de la 
teologfa puede definirse como el intento de situar el misterio de Dios y del hom
bre en la historia de la cultura y de extraer su sentido en terminos de validez 
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ultima, la universalidad concreta de la existencia personal y cultural es la que 
juzga tanto los criterios de la teoria como los de la praxis. 

En otras palabras, mientras que la teologfa es impulsada por su energfa tearica a 
articular un juicio ace rca del hombre y de la cultura, la existencia cultural de los 
seres personales es la que decide sobre la adecuacion de estejuicio. Una vez que 
esta existencia ha encontrado sus expresiones en un sinnumero de constelacio
nes culturales, el estudio de estas constelaciones es no s610 una cuesti6n de 
orientacian tearica, sino tambien de verificacian interna sin la cual tambien la 
teologfa esta condenada a quedar sin sentido" (Wilhem Dupre, "Etnocentrismo y 
realidad cultural", en: Concilium 155 (1980) 180s.). 

EICHER, P., "Dignidad de la teologfa y pluralismo teoI6gico", en: Concilium 191 (1984) 

13-30. 

ELIZONDO, Y., "Condiciones y criterios para un dialogo teol6gico intercultural", en: 

Concilium 191 (1984) 41-51. 

II. EI camino de los enfoques teol6gicos 

1. Teoiogias delgenitiYo J enJoques teoi6gicos 

Los enfoques teologicos se diferencian de las "teologfas del genitivo". 

En el casu de una teologfa del genitivo, se escoge como objeto de estudio 

teologico un tema 0 aspecto de la realidad, utilizando una mediaci6n 

hermeneutic a teologica corriente. Surgen as! las teologias del trabajo, del 

placer, de la politica, de la ecologfa, de la educacion, etc. Las teologias del 

genitivo no tienen, al menos inicialmente, la pretension de ser una clave 

de lectura para comprender y reelaborar toda la teologfa 0 gran parte de 

ella. Simplemente pretenden descifrar a la luz de la fe un sector 0 aspecto 

relevante de la existencia humana. No raras veces ocurre que, allanzarse 

a esta empresa, los teologos se dan cuenta de la insuficiencia de los ins

trumentos utilizados para realizar tallectura. La maquina se muestra in

adecuada para transformar la materia prima. Debe introducirse en su 

estructura interna. Se produce entonces un nuevo enfoque teologico. 
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2. Como se elabora un nuevo enfoque teoIOaico 

Llamamos "enfoque teologico" ala perspectiva, al punto de vista glo

bal, a la optica dominante que orienta el trabajo del teologo. Por ser 

enfoque, altera la propia mediacion hermeneutica de la teologia, enri

queciendo la interpretacion de la Biblia y de la Tradicion. Aunque nazca 

en un contexto muy limitado, presenta cierta pretension de universali

dad, cualitativa y/o cuantitativa. 

Se 8esta un nuevo erifoque cuando el teologo capta cierto "malestar" en 

grupos de la comunidad eclesial, normalmente minoritarios, expresion 

de la sensacion de desasosiego por la falta de adecuaci6n entre el discurso 

y la experiencia de Fe. Ademas, las confrontaciones te6ricas con las cien

cias, las filosoffas y cosmovisiones revel an al teologo la insuficiencia de su 

discurso para responder a las nuevas cuestiones teoricas, practicas, 

existenciales, de cuno social 0 incluso mfstico-celebrativo. 

Se da el se8undo paso cuando, con nueva percepcion aunque incipien

te, el te610go experimenta una relectura de la revelacion y de la Tradi

cion. Desencadena este proceso la "sospecha", que, con su accion 

destructiva, desmonta 0 ratifica 10 que estaba edificado. Se critica 10 "vie

jo", pero no se sabe bien 10 que vendra en su lugar. Se sospecha que la 

interpretaci6n de la Biblia, de lamoral, de las practicas eclesiales y hasta 

de las formulaciones del dogma estan "contaminadas" y necesitan purifi

cacion. EI contexto, con sus fuerzas de pecado, ha condicionado de tal 

forma la configuracion de los datos blblicos, teologicos y pastorales, que 

se ha formado entre ellos una amalgama tal, que necesita ser deshecha . 

Asf, la teologia feminista denuncia la dominacion de la cultura patriarcal, 

la teologfa de la liberaci6n senala los influjos de la ideologfa de las clases 

dominantes, la teologia negra revela esquemas racistas. Todos estos fac

tores influyen en la formulaci6n y la comprensi6n de la fe. 

La crftica, en este nivel, desestabiliza y repercute de forma diversa en 

los distintos sujetos eclesiales. La jerarqufa tiende a la desconfianza y al 

temor. Algo diferente ocurre cuando miembros del episcopado comul

gan, teorica y practicamente con el movimiento. AI percibir en el un 

positivo efecto innovador, la jerarqufa acelera el proceso de reconoci

miento. Entre los te610gos protagonistas hay entusiasmo y euforia. En 
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casos se cargan las tintas de la crftica, reactivando de este modo 
algunos . 
las fuerzas iconoclastas y vanguardlstas. 

La recepcion del enfoque emergente por la comunidad te~~ogica in
. nal depende en gran parte de la cali dad de su producclOn, cohe-

ternacIO . I 
. . tema y fundamento. En los medios laicales del cuerpo eclesla , 

renCla III - ., I 
rgen tambien reacciones distintas. Los grupos pequenos, que VIVIan e 

su £, . I 
"malestar", se sienten reconfortados, acogen con eu ona a nueva re-

flexion y contribuyen a su crecimiento. Los otros grupos 0 mas as no 

rt'cu. ladas pueden reaccionar frente al movimiento con desconfianza 0 
a I d" d f, 0 temor. Despues de todo, se esta cuestionan 0 su expreslOn e e; n 

existe aun ninguna otra, mas segura y comprobada, para sustituirla. 

EI tercer paso, mucho mas costoso, consiste en ela~orar un intent,o ~e 
Onstrucci6n de los grandes temas teologicos a partir de la nueva Optl-

rec d' . I' 
T rabaJ' 0 inmenso complejo, que abarca los diversos ramos y ISClP 1-
ca.' h ' 
nas teologicas y exige un lenguaje y una logica adecuadas y co erentes, aSI 

como una nueva practica eclesial y una nueva espir.ituali~~d qU~,le ~en 
sustento. Se emprende un esfuerzo gigantesco de articulacIOn del audltus 

fidei" y del "intellectus fidei" bajo una nueva perspectiva. Todos los ~andes 
enfoques teologicos del momento viven esta fase, que se extendera toda-

via por un largo periodo de tiempo. 

EI ritmo de la fermentacion de las reflexiones y pnlcticas no siempre 

sigue 10 previsto. El deseado equilibrio necesita no raras. veces pasar por 

la "ley del pendulo", es decir, por la ley de las exageraClo~es y las com

prensiones insuficientes. Teologos y obispos de otras cornentes descon

flan de las nuevas categorlas teologicas adoptadas y se preguntan p~r ~a 
legitimidad de su usa en el horizonte cristiano. Mientras s~~ale los hml

tes incoherencias y riesgos del nuevo enfoque, la contracntlca es saluda-
, h d d "h .,,, 

ble. Si el enfoque naciente es apresuradamepte tac a. ~ e ereJIa, no 

distinguiendo matices ni valorando sus elementos POSltiVOS, se empobre

ce el futuro de la Iglesia y de la teologla. 

c l' . fr t n dificultades Los protagonistas de un emoque teo ogIco en ~n a 
serias, pues tienen que roturar caminos aun no recorndos y pueden ~n
trar por senderos peligrosos. Siempre existe el peligro de crear rutas Ill

accesibles, intransitables, que tarde 0 temprano llevan a la p~rdida ~e 
elementos centrales de la fe 0 incluso al abandono de la identidad cns-

tiana. 
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Problematica semejante enfrentan los grupos que se adhieren a prac

ticas concordes con el enfoque teol6gico. Tienen tare as exigentes que 

realizar: recrear la espiritualidad, crear nuevas formas de expresi6n en la 

oraci6n y en la liturgia, dar paso a un nuevo lenguaje y concentraci6n de 

temas en el proceso evangelizador, expresar una etica correspondiente, 

y, a veces, intentar alteraciones en la organizaci6n de la comunidad 

eclesial. Si el nuevo movimiento no logra realizar de fonna visible estos 

cambios, creando una base numerica razonable de apoyo, corre el peligro 

de ser confinado al pequeno espacio eclesial de elite, bien delimitado y 

definido. Incluso, se reduce a una corriente de pensamiento, cuyo ambi

to de actuaci6n no supera los muros de la facultad de teologfa. 

El cuarto paso se caracteriza por la madurez del enfoque teol6gico. 

Con el paso del tiempo, si logra salir ileso de las pruebas de toda especie, 

comienza a ser aceptado ya vertebrarse. Elementos centrales 0 difusos de 

su elaboraci6n te6rica son asumidos por toda la Iglesia, a costa de cierta 

"diluci6n" de la intuici6n original. 2 T erminos, expresiones, categorfas y 

acentos son utilizados por otras corrientes y enfoques teol6gicos y lenta

mente son integrados en los nuevos tratados de teologfa. AI mismo tiem

po, si el enfoque no se actualiza en el nuevo contexto, si no profundiza 

sus intuiciones, acompanando a los rapidos cambios en la cultura, tiende 

a perder su vigencia. 3 

Los cuatro pasos que hemos presentado no aparecen necesariamente 

en forma de secuencia. En la practica, conviven en el mismo momento 

historico. Sin embargo, se puede observar la fase predominante de unos 

sobre otros. 

2 Por ejemplo, la opcion preferencial por los pobres, punto vital en la teologia de la 

liberacion, fue acogida en las ultimas asambleas de la Conferencia Episcopal Lati

no americana y posteriormente respaldada por Juan Pablo II. La nueva version de la 

liturgia en portugues asimil6 parte de las reivindicaciones de la teologia feminista, al 

asumir expresiones dellenguaje inclusivo, como "hombres y mujeres" para referir

se al ser humano. 

3 La teologia de la liberacion elaboro parte de su lenguaje en el clima de emergencia 

de movimientos populares, sindicales y polIticos, hoy modificado. Actualmente, el 
"furioso" lenguaje de la teologia feminista de la decada de los setenta suena anacr6-

nico en muchos puntos. 
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3. 
Uso del enfoque teolonico en la enseiianza academica 

E curso academico, podemos encontrarnos con cuatro diferen-

ntuunras en los profesores de teologfa respecto del valor y utili dad de 
tes pos 
los recientes enfoques teol6gicos. 

La primera postura, la mas comun, consiste en rechazar l~s. nuevos 

C Se argumenta que los alumnos necesitan una base solIda y no 
en1oques. 1/' " 

ueden someterse, sin criterios objetivos, al ultimo "suspiro teo .oglco 

~el momento. Esta postura, aduciendo prudencia, quiere garantlzar los 

datos teologicos tenidos como ciertos, respaldados por las ~randes figu

ras de la Tradici6n y aprobados por el magisterio. En es~ tlenen toda la 

/ Pero a veces se esconde inseguridad, miedo 0 mcluso falta de 
razon. , , . 1 
voluntad del profesor para investigar nuevas fuentes, que 10.lmpu sen a 

modificar sus ya agotados esquemas de clase. Se corre el nesgo de no 

preparar al alumno para el futuro. 

La segunda postura se va al extremo opuesto. Hay p.rofesores, ~s.pe~ 
cialmente jovenes, que subestiman las tradiciones y cornentes teologlcas 

consensuadas y presentan a los alumnos casi exclusivam~nte.las noveda

des teo16gicas de uno 0 varios enfoques. Cuando se reabza bIen, s~ logra 

una gran provocacion pastoral y se tiene exito. El proceso de ensenan~a
aprendizaje prepara a los alumnos para el presente, en un co~t~xto bIen 

delimitado, pero no les proporciona instrumental C~ltICO para 

reconsiderar en el futuro sus puntos de vista. No salen proVlstos d~ ele

mentos suficientes de la Tradici6n de la Iglesia, que les proporClo~en 
fundamento y apoyo. Imagfnese la crisis de alguien, educado exclus~va
mente en la linea de la "teologfa de la secularizaci6n", vigente en la deca

da de los sesenta en algunos ambientes del Primer Mundo, ante el actu~l 
"retorno a 10 sagrado". Los alumnos que hayan lefdo sola~ente los escn

tos de "punta" de la teologfa de la liberaci6n de las decadas sete~~a y 

ochenta sienten serias dificultades para comprender las nuevas tematlcas 

de la subjetividad, de la ecologfa y de la inculturaci6n. 

La tercer postura pretende ser una suma de las otras dos por super

posicion. Mezcla textos, conceptos y categorfas de la teologfa aceptada en 

el momento -contenida, sabre todo, en algunos manuales-, con las 

novedades; pero no ayuda al alumno a reali~ar una. ~ompara~ion critic a 

entre ellas. Se pueden crear en los alumnos, ImpreClslOnes, e mcluso una 
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cierta "esquizofrenia teorica", por no saber a t·· I 
. d r lCU ar conceptos prov 

mentes e matrices 0 paradI'gn d' c e-13S Herentes. 

En la cuarta postu d' . ra, se preten e reaiIzar, con la rna . h . 

~~~~~~~relaPy~~~te len~e eI pasado, e~ ~resente y el futuro ~~~: t::I:;a~c~~ 
a a umno a perclblr como I d I' 

interpretind I e ato teo ogico se fUe 
o en e transcurso de los tiem os P . '. 

contenido de I d' . I' I P . resenta, en el mtenor del 
as ISClP mas os puntos I I 

de los enf,. ' consensua es y as contribuciones 
. . oques emergentes. Se ejercita con el alumno en la crftica d I . 

concepclOnes pr t -Ide as 
ed d edsen es, sena an 0 sus aspectos positivos y sus /[mites La 

uca e este mo 0 para la pluralidad int d S . 
que en el futuro pued q. egra ora. e espera, por 10 tanto, 

a e ennquecer su punto de vista reelab ' 
mas con las nuevas contribuciones teolocricas que va y . °drar esque-

b- yan surgIen o. 

BYRNE,]. M., "La teoloola )' la ~ '. " 
b- ,ecnstlana ,en: Concilium 256 (1994) 15-27 

SEGUNDO] L Lb ., J I . 
, . ., 1 cranan c (J teolaara Carlos L hI' B A' 

" , 0 e, uenos Ires, 1975, pp. 11-108. 

III. Enfoques teoI6gicos recientes 

Dado eI amplio abanico d f, I' . 

ble ~itar todos, sino elegir los ;a:~i:~~~~a:~~o:~~;a::~::~:s:. ~o ~s p.osi-

te, sImple y superficial introduccion, procura captar la opf' clodn sl~len
te de cada enfo ue '. , Ica pre om man-

q y su contrlbuclOn especffica a la teol' I 
academica. Los enfoques deben . . I ogIa pastora y . verse en mte . , 
poraneidad favorece influencias reef rocas ;:; aoon, ?'a que su contem-

feminista asume elementos de la teol~ola d . I I'b' por .e}emplo, la teologfa 
, b- e a I eraClOn y esta' . 

en su optica la pregunta por la mujer empobrecida. 4 ' ll1Corpora 

1. EnJoque metasexista: 1a teol0Bfa feminista 

Como la teologfa de la liber ., I ' , 
profundamente con el c t t aClon, a teologIa femmista se articula 

on ex 0 en que surge. Responde a los signos de 

4 
La teologia de la liberaci6n, ya contem lada en u ' 
rada en este capitulo. P n capitulo aparte, no sera conside-
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los tiempos; anima la praxis transformadora de las relaciones humanas; 

reflexiona sobre e1lugar que la mujer va asumiendo en la familia y en la 

sociedad y sobre la importancia creciente de los movimientos femeninos 

de Iiberacion. De manera semejante a la teolog!a de la liberacion latinoa

mericana, propugna eI advenimiento de nuevos sujetos edesiales y socia

les, as! como la articulacion entre reflexion y practica. As! la define 

Catarina Halkes: 

"Las mujeres se convierten por prim era vez, concretamente, en sujeto de la viven

cia de su propia experiencia deje, asf como de la jormulaci6n de la misma y de la 

riflexi6n sobre ella, y, por 10 tanto, de la teol08izaci6n (. .. ) La teol08fa jeminis

ta es una teol08fa crftica de la liberaci6n, que no se basa en el caracter particular 

de la mujer en cuanto tal, sino en sus experiencias nist6ricas de szgrimiento, en su 

opresi6n psiquica y sexual, en su ir!fantilizaci6n y su invisibilizaci6n estructural 

como consecuencia del sexismo en las I8lesias yen la sociedad (. .. ) Abarca en su 

riflexi6n sobre la je a todos los que no tienen libertad y son considerados objetos, 

pero son conscientes de que son las mujeres las que, practicamente siempre yen 

todas partes, estan entre los oprimidos de los oprimidos". 5 

La teolog!a feminista realiza un analisis Crltico, una exploracion cons

tructiva y una transformacion conceptual, colaborando as! al florecimien

to de la T radicion viva de la Iglesia. 6 Su accion se fija en la denuncia y 
superacion del sexismo (actitudes, posturas, acciones discriminatorias con

tra eI sexo femenino), principal expresion de la vision androcentrica (ccn

trada en el hombre varon) que esta vigente en gran parte de las actuales 

sociedades del planeta. Fenomeno no superficial, la discriminacion de la 

mujer echa sus rakes en una antropolog!a deficiente, patriarcal, que aso

cia eI ser humano ideal al varon, ente del sexo masculino. 

La accion creadora, que induye una exploracion constructiva y una 

transformacion conceptual, consiste en releer los datos de la Escritura y 

de la Tradicion bajo una nueva optica, para redescubrir y rescatar 10 fe

menino silenciado. Propone una logica y un lenguaje que integren mas y 

mejor conceptos e imagenes, dimension intelectual y afectiva. Interpreta 

5 
6 

C. Halkes, "Teologia feminista. Balance provisional", en: Concilium 154 (1980) 124s. 

Cf. Elizabeth S. Fiorenza, Editorial de: Concilium 202 (1985) 5. 

M7 
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la fe cristiana mediante la 6ptica de la reciprocidad, que comprende al ser 
humano como unidad y diversidad hombre-mujer. Como teologia 

holfstica (en griego, hOlos significa todo, entero), colabora en la elimina

cion de todas las separaciones funestas entre cuerpo y espiritu, tierra y 

cielo, hombre y mundo, naturaleza e historia, sin nivelar las polaridades y 
tensiones de 10 que debe constituir una unidad creativa y fecunda. 

Es falso entender la teologfa feminista como una reflexion dirigida 

solamente a las mujeres, que toma parcialmente su punto de vista y sus 

reivindicaciones. El discurso de la teologfa feminista se dirige a todos, 
hombres y mujeres. Asume cierta parcialidad, con la conviccion de su 

temporalidad. Tiene en cuenta precisamente la superaci6n de la parcial y 

empobrecedora vision, transmitida y PItomovida por la sociedad patriar
cal androcentrica. La teologfa feminista~e empefia en la superacion de la 

"teologfa incompleta", con el fin de lograr la autentica "teologfa de la 

integralidad" (R. Gibellini). En la expresion de Elizabeth S. Fiorenza, la 

teologfa feminista va mas aHa de la simple preocupacion de las mujeres, 
para abarcar a todos los que se preocupan por la sobrevivencia y por el 

bienestar de nuestro planeta y del genero humano. 

Los frutos de la teologfa feminista se hacen sentir ya en las conviccio

nes y descubrimientos basicos aceptados por la comunidad teo16gica in

temacional y son lentamente asimilados en los textos de la teologfa aca

demica. Asf, se descubren en la Biblia figuras de mujeres; en la dogmatica, 

se purifica la imagen de Dios de sus connotaciones masculinas y 

patriarcales y se rescatan sus caracterfsticas matemas (Dios Padre mater

no, 0 Dios Padre-madre) y comunitario-familiares (la Trinidad); en la 

teologfa moral, se incorpora la perspectiva de la mujer, especialmente en 

el ambito de la sexualidad; en la liturgia, se resalta el valor de las expre

siones simbolicas. 

La teologfa feminista, como la teologfa de la liberacion, desemboca 
en practicas transformadoras. Prop one la redefinicion de la relaci6n 

antropo16gico-etica entre varon y mujer, sustituyendo el modelo de sub

ordinacion por el de equivalencia, el modelo de complementariedad por 
el de androgenia, es decir, plenamente inclusivo de hombre y mujer. Se 
realiza la reciprocidad en la diferencia, pues cada uno(a) posee plena y 
equivalente naturaleza y personalidad humana. La relaci6n de reciproci
dad, contraria al poderfo patriarcal sin Ifmites, incide en los otros ambi-
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d la existencia humana, como la politica y la economia. Gen~ra una 
toS e tura eco16mca que supera la relaci6n jerarquico dommadora 
nueva pos 0- , 

con la naturaleza.
7 

7 

Mujer y teologia: el nuevo perfume 

"La entrada de la mujer en el campo de la teologia trae consigo una n~e~a mf~ne~a. 
n nuevo metodo para pensar Y expresarse. Entrando ~n el ca.mpo e a re eXlon 

~eol6gica con su corporeidad propia y diferente. ~blerta, sremPlre fa nu~va~, e 
innovadoras inscripciones. espacio disponible a la invaSion Y ~ a ecun. aCiOn 
creadora destinada a ser anfitriona y protectora de la vid~. la ~~Jer revoluCiona el 
. or sistematicidad del metodo teol6gico. Su actual Jrrupclon en el sesudo y 

rig io~al mundo teol6gico masculino del pas ado es tan descon~ertan~e Y nueva 
~~~o la de la mujer del evangelio de Juan 12.1-8 .. que inv~de la com~da que se 
efectuaba dentro de las mas estrictas normas soclales Y rltuales Judlas ~on s~ 

resencia Y su perfume. Siguiendo el impulso del deseo que se le.derrama a.en e 
~oraz6n.la mujer lIena el espacio con un nuevo perfume. que nadle puede dew de 

sentir y respirar. 
un ue la rimera impresi6n que surge sea la de cuerpo extraiio y la de n~ inte

:raci~n de ~n elemento nuevo mal asimilado en el conjunto .. el modo [em~n~o de 
hacer teologia va encontrando su lugar y haciendo su caminO. ~I v~ or e ~~~ 
mar el erfume en la fiesta ajena sucede en el momento en que e ml.smo per 
derrar!do lucha y choca con los seculares olores que forman tradlClonalmente el 
medio ambiente. EI presente esta hecho de esta pluralid.ad. de olor~s. algunas 
veces a arentemente incompatibles. muchas veces conflictlvos. Sera necesano 
que el ;rfume raro y de alto valor de la sensibili~ad y ?el sentldo de I~ g~a~Uldl~~ 
femeninos vaya siendo lentamente asimilado y dlfundldo para que to a a eo 

"Una teolo 'a ecol6gico-feminista de la naturaleza debe repensar toda la tradici6n 

teol6gica o!idental de la cadena jerarquica del ser y de la cadena de manda~s. Esta 

teoloma necesita cuestionar la jerarquia de la naturaleza humana
1 

dsobrehla ndo
l 

umhana 
0- 1 b' erec 0 e ser u-

como re1aci6n del valor onto16gico y mora. De e Impugnar e . 1 
mano a tratar 10 no humano como propiedad privada y co~~ riqu~za materia que 

e lotar Debe desenmascarar las estructuras de dominaclOn SOCial, d~l h~:nbre 
slre la ~ujer, del propietario sobre e1 trabajador, que median e~a doml~aciOn de 

I I humana Por fin debe cuestionar el modelo de JerarqUia que co-
a natura eza no . , I . 

. I' 'tu no material (Dios) como fuente de la cadena de sery contl
mlenza con e espm , . d I dena del 

b
. d h sta la "materia" no espiritual como parte mas baJa e a ca 

nua aJan 0 ad" (R, 
sery como punto inferior, sin valor y dominado por la cadena del man 0 osemary 

Ruether, Sexismo e religiao, Sao Leopoldo, SinodaJ, 1993, pp.77s). 
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gia respire un aire nuevo y purificado. y recupere sus ralces vitales y colmadas de 
d.eseos. ~u sab?r de gratuidad. de placer. de buena nueva. sus misteriosas y pa
C/entes dl.~e~slones d~ partera que transforman dolor en vida nueva. sepulcro en 
resurreCCion (M. C. Bmgemer. Osegredo!emininodomisterio. Vozes. Petr6polis. 
1991. pp. 56s). 

FIORENZA, E. S., "Romper el silencio. Lograr un rostro visible", en: Concilium 202 
(1985) 301-320. 

GIBELLINI, R., "Feminismo e teologia", en: RivTeoMor 14 (1984) 473-505. 

HALKES, c., "Teologfa feminista. Balance provisional", en: Concilium 154 (1980) 
122-137. 

HUNT, M., "Un reto feminista: transformar lateologfa moral", en: Concilium 202 (1985) 
399-470.' 

TEPEDINO A. M. - BRAND,~O, M. L., "Teologfa de la mujer en la teologfa de la Iibera

ci6n", en: I. Ellacurfa-J. Sobrino, A{ysterium Liberationis, Trotta, Madrid, 1991, t. I, 
pp.287-298. 

2. EnJoques etnicos: e/ caso de /a te%oia neDra J amerindia 

, ~n segundo enfo.que, :oy en bastante auge, parte del dato pnictico y 
teonco del etnocentnsmo (pop.plarmente denominado "racismo"), res

pons able de la discriminacion de multitudes y pueblos enteros de gran 

8 EI termino "etnocentrismo", utilizado aquf en lugar de "racismo", se fundamenta 

en la percepci6n de que la raza humana es una, pero realizada en diferentes etnias. 

EI etnocentrismo consiste en considerar eI punto de vista de determinada etnia 

como la perspectiva humana modelo. "Es una visi6n del mundo donde nuestro 

propio grupo es tornado como centro de todo, y todos los demas son pensados y 
sentidos a traves de nuestros valores, nuestros modelos, nuestras definkiones sobre 

la. existe~cia. En eI plano intelectual, puede verse como la dificultad de pensar la 
dlferenClaj en eI plano afectivo, como sentimiento de extrafie7.a, miedo, hostilidad" 

(E. Rocha, 0 que e etnocentrismo, Brasiliense, Sao Paulo, 1984, p. 7). Algunos autores 

no Ie dan esta connotaci6n negativa aI termino etnocentrismo, considerandolo, aI 
contrario, como la condici6n particular especffica de cualquier grupo etnico-cultu

ral, que considera la realidad humana a partir de su experiencia y cosmovisi6n (cf. 

W. Dupre, "Etnocentrismoy realidad cultural", en: Concilium 155 [1980] 169-182). 
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arte del planeta. Aunque pueda surgir a partir de experiencias multi

PIes, el ejemplo mas claro y conocido procede de la teologfa negra elabo-
Pl' . fro rada en os contmentes amencano y a lCano. 

Articulando la reflexion teologica altemativa y las aspiraciones del 

movimiento de la negritud, surge la teologfa de la inculturacion 0 teolo

gfa cristiana africana. Desarrollada a partir de mediados de la decada del 

sesenta sobre todo en Zaire, busca interpretar el mensaje cristiano en 

terminos de conceptos africanos banrues. En Africa del Sur, la concien

cia negra, despertada por el movimiento de la negritud, hace que nazca 

en los afios 70 la teologfa negra, en el escenario del apartheid. Desde el 

comienzo trata de "mostrar que Dios acepto la existencia negra como 
J: I" d 't . h ,,9 lOrma egItlma e eXls encla umana. 

En Estados Unidos, la teologfa negra pasa por un largo proceso de 

gestacion, iniciado con las luchas de liberacion de los esclavos. Fenome

no de expresion mas reciente en Brasil, se desarrolla con rapidez. En 

Estados Unidos, la reflexion teologica negra, cuyo principal representan

te es James Cone, se articula a partir de la negritud y solamente en un 

segundo momenta integra la perspectiva de liberacion social. En Brasil, 

el movimiento sigue la direccion inversa: la teologfa negra nace en el 

interior de la teologfa y de la Iglesia de la liberacion. 

Como "teologfa liberadora", la teologfa negra parte de la historia de 

la experiencia concreta de opresion-liberacion del pueblo negro: depor

tacion de la madre Africa, reduccion a la condicion subhumana de escla

vo (objeto de compra y venta, dependiente del "sefior" blanco) 10, inten-

9 A. a. Silva, "Inculturacsao, negritude e teologia", en: Espafos Y, (1993) 126. 

10 Observese la ideologizaci6n de la esclavitud en la comparaci6n que eI padre Viera 

establece entre la vida de los negros y la pasi6n de Cristo: "No hay trabajo ni genero 

de vida en el mundo mas parecido a la cruz y pasi6n de Cristo que eI de ustedes en 
uno de estos ingenios. Bienaventurados ustedes, si supieran conocer la fortuna de su 

estado, y conforme a la imitaci6n de tan alta y divina semejanza aprovechar y santi

ficar eI trabajo. En un ingenio son imitadores de Cristo crucificado, porque padecen 

de un modo muy semejante 10 que el mismo Senor padeci6 en su cruz y en toda su 
pasi6n" (Sermoes, XI, 309, citado em E. Hoornaert, Forma§ao do catolicismo brasileiro, 

Vozes, Petr6polis, 1974, p. 86). 
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tos de liberacion y creacion de espacios alternativos (quilombos) , pnkticas 

de resistencia, racismo efectivo que crea y alimenta mecanismos 

discriminatorios y luchas por las conquistas sociales de los negros y reco

nocimiento de su identidad. La lucha de los negros incluye elementos 

politicos, economicos, culturales, sociales y religiosos. EI racismo deja 

penetrar sus rakes perversas en el cuerpo social y adquiere formas diver

sas y complementarias de manifestacion, a las que es necesario oponerse 

con firmeza para crear una humanidad feliz y relacionable. Cuando la 

"cuestion negra" es asumida en el nivel de la fe, suscita la pregunta: lcomo 
ser total y plenamente negro y cristiano? l Como recrear un cristianismo 

negro, que sup ere los estereotipos del cristianismo blanco, engendrado 

en el contexto cultural centro-europ~b y de matiz colonialista? 

EI movimiento negro eclesial presenta una vertiente pr,ktica y otra 

teorica. La primera, pnktica cristiana liberadora, se desarrolla mucho 

mas que la reflexion sistematica de naturaleza academica, la teologia ne

gra. EI movimiento, aun reciente, nacido de una situacion eticamente 

escandalosa, se concentra sobre todo en la creacion de espa.cios de reco

nocimiento y tiene cierta desconfianza del discurso y de la IOgica cons

truidos por los blancos. Teniendo en cuenta esta indiferenciacion e 

interpenetracion entre teori'a y pnictica, veamos sus aspectos purificado

res y constructivos, tanto para la vida de la Iglesia como para la teologia 

propiamente dicha. 

Como postura crftico-purificadora, la teologfa negra cuestiona el 
etnocentrismo que contamino al cristianismo occidental. La concepcion 

proveniente de una etnia -la blanca-, con sus expresiones culturales co

rrespondientes, se erige como la unica correcta. T odas las demas son 

consideradas como inferiores e incluso erroneas. EI pretendido objetivis

mo y cientificismo modemos, hijos de la cultura blanca centro-europea, 

enmascaran un racismo cruel, un etnocentrismo condenable. Las otras 

formas de ser y de explicar la realidad, transmitidas por otras etnias y por 

sus culturas correspondientes, son consideradas al menos como "irracio

nales" y "primitivas", indignas de ser consideradas. 

La teologfa negra nacida en las Iglesias evangelic as norteamericanas 

pone de relieve la fuerza ideologizadora de la palabra de Dios. SegUn 

James Cone, "fueron las Escrituras las que capacitaron a los esclavos para 
afirmar una vision de Dios que diferfa radicalmente de la de sus senores. 

J ~) 
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. . 'n de los senores era presentar a un Jesus esclavo obediente y 
La mtenCIO . 
. .1 J su's era asf utilizado para hacer de los negros meJores esclavos, 

d6cl.e " h 
d 

. siervos fieles de los senores blancos. Pero much os negros rec a-
es eClr, d' h . 

ta l·magen de Jesus no solamente porque contra eCla su erenCla 
zaron es ' . . . d I . 

. .no tambien porque contradeda el propIO testlmomo e as 
africana, Sl 

• " 11 Escnturas . 

La teologfa negra de matiz catolico acenttia otros ele~~ntos. ~l mo-

to C
rftico purificador revel a varios lfmites de la verSIOn OCCidental 

men ., 1 
blanca del cristianismo. EI etnocentrismo blanco deJo claras marcas en a 

1 'a catolica· se privilegia la comprensi6n de los datos de la fe (cate-
teo ogI . .. d 
. doctr.lna) con detrimento del sentimiento rehgIOso e entrega a 
clsmoy' . 

D
. La lituroia tributaria dellegalismo, con ntos exageradamente re-
lOS. 1:>- , 1·· d I 
lados tiende a sofocar la vida. Se ignora toda la historia re 19Iosa e os 

gu , l' b· 'ti 1 
negros anterior 0 simultanea al cristianism~. ~~ e ~m ItO prac co, a 

discriminacion se muestra inc1uso en Ia restrlccIOn, Vlgente durante mu

cho tiempo, del acceso de los negros a la jerarquia de la Iglesia. 

Como postura creativa y constructiva, la teologfa negra pr~p~n~ ele

mentos vitales para curar la "anemia blanca" que asola ~l cnstlamsmo 

catolico. La liturgia es interpretada y vivida como el paradlgma de la fies

ta y encuentro explosivo con 10 divino. La comunidad cristiana se .co~
prende, no a partir de las estructuras eclesiasticas, sino de la expenencJa 

de la familia-clan. Se enriquece la experiencia religiosa con su aspecto 

cosmico de comunion con la naturaleza. Se redescubre la alegrfa cristia

na. La misma teologia es entendida mas como narra~ion ~~ la ~xperien
cia de Dios que como ciencia descriptiva. EI eje bibhco eXlho-l~bertad se 

acerca, simbolica y efectivamente al contexto existencial y sociocultural 

de los negros. 

La teologia negra no trata la cuestion de la negntud solamente en una 
. ,.. b·' ltu 1 y rell·mosa Aunque se Ie abran perspectlva etnlca, smo tam len cu ra 1:>-. • • 

caminos amplios y promisorios, realiza una tare a ard~a, CO~fllCtIV~ Y 

arriesgada. No tardan en surgir problemas con algunas mstanClas ofiCla-

11 James Cone, The dialectic if theoloBJ and lye, citado en: J. G. Biehl, De iBual pro iBual, 

Vozes, Petr6polis, 1987, p. 46. 
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les de la Iglesia, que la acusan de introducir y ali men tar el sincretismo. 

Algunos tea logos responden a esta embestida haciendo una analogia con 

la relacion judaismo-cristianismo, al comienzo de su historia. Igual que 

los judios convertidos Ilevaron al cristianismo una buena parte de su con

cepcion de la vida, forma de celebrar y tradicion pasada, leida a la luz de 

la vida, muerte y resurreccion del Senor, los cristianos afro-brasilenos 

reinterpretan cristianamente sus expresiones culturales y religiosas. Sin 

embargo, persisten algunas preguntas: (que relativizar, que mantener? 

(Como hacer compatible, por ejemplo, la fe cristiana con el cuI to de los 

orixas y la comunicacion con los antepasados muertos? 12 

La teologia negra, reflexian pertinente e incidente, no puede evitar 

escollos y dificultades intemas, que form'an parte de su caminar y de su 

maduracion. Se advierte, por ejemplo, en algunos circulos, una vision 

ingenua sobre eI pasado del Africa negra. AI absolutizar la cultura, se 

ignoran sus limites, como el androcentrismo (cultura centrada en el hom

bre macho) y la rivalidad tribal. Iranicamente, la experiencia de la opre

sian y Ia lucha por la liberacion hace que los negros del continente ame

ricano relativicen esos dos factores, muy presentes hoy en dia en muchas 

culturas negras de Africa. 

EI movimiento de afirmacion de determinada etnia corre el riesgo de 

engendrar comprensiones restringidas. A veces se recrea el mito del pa

raiso primitivo, como si la solucion de la cuesti6n de la identidad de 

determinada etnia consistiera fundamentalmente en conservar, casi de 

manera congelada, las expresiones, val ores y formas de comunicacion de 

12 Asf se pronuncia el Sfnodo Africano de 1994: "En muchas comunidades africanas, 

los antepasados tienen un lugar de honor. Ellos forman parte de la comunidad junto 

con los vivos. En muchas culturas, hay claridad de ideas en 10 que se refiere a quien 

merece ser llamado antepasado. Sin duda, muchos de ellos buscaban a Dios con 

corazon sincero. El culto de los antepasados es una pnictica que no implica de nin

guna manera su adoracion. Por ello, recomendamos que el culto a los antepasados, 

teniendo en cuenta las debidas precauciones para no disminuir la verdadera adora

cion aDios 0 relativizar el papd de los santos, sea permitido en ceremonias adecua

das, autorizadas ypropuestas por las competentes autoridades de la Iglesia" (Elenchus 

finolis propositionum 36, citado em M. Menin, "Sfnodo africano, urn sinal de 

esperanc;a", en: E;po§os 2/2 (1994) 112, Sao Paulo, Itesp). 
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., . Tal empresa se muestra van a e imposible. Como cultura ongll1ana. . 
SU vivo las etnias y sus culturas correspondientes, fuertemente enral
cuerpo , I b" 

d n la tradicion presentan nuevas configuraciones ante os cam lOS 
za as e' I 
de los procesos civilizadores y el contacto con otras cu turas. 

La cultura negra, en nuestro caso, sufrio y sufre un proceso de. mes

. . 'n indios y blancos alterando algunos referenciales y haCiendo 
tlza]e co' . 

I ]
'as combinaciones. Por eso, algunos sostienen que, tan lmportan-

co~e I ' 
te como la teologia negra, se hace necesario engendrar una. teo ogJa mes~ 
. rticule datos antropologicos de diferentes matnces culturales 

tlza, que a 
relacionados entre sl. 

De manera semejante a como ocurre con la teologia negra, ,a partir 

d 
I ractica de solidaridad con las poblaciones indigenas, se esta elabo

e a p 1 d' d D' 13 dio 
rando una teologia amerindia. La obra colectiva E rostra in 10 e lOS, 

n aso importante orientado a la realizacion de tal programa. Segun la 

~o!cepcion de los protagonistas de la teologia am~r~ndia, I.os p~ebl~s 
indigenas, principal experiencia de alteridad de Amenca Lat~~a, const~
tuyen potencialmente un objeto y sujeto de esta ,~u~v~ refle~on. ,~ons:,
deran, ante todo, el desaffo de reevangelizar a los cnstlanos .Sll1CretiCos , 

construidos sobre base indigena, respetando su idiosincrasla y transfo~
mandola en elemento configurador para la sfntesis cristiana del contJ-

nente. 

Entre las contribuciones del cristianismo indigena a esta sintesis cri~-
. M 1M MarLal cita "Ia dimension sacral del ecologismo; la UI1l-tlana, anue . . . 

dad de toda la persona; el papel de todos los sentid,os e.n la expene~Cla 
religiosa, las imagenes de los santos como hierofal1la, Clertas formas de 

animismo que nos horrorizan al confrontarnos con nuestro conc.epto de 

Dios, pero que pueden verse como sfmbolos del Dios unico pr~Vldente y 

cercano; la logica de 10 corporeo y de 10 sensorial, meno~ domll1ad~ por 

generalizaciones conceptuales de dogmas intocables y mas r~spet.~osa ~e 
la variedad y unicidad de cada realidad; las formas de aproxlmaclOn mas 

variadas a la divinidad, etc." .14 

13 M. Marzal et alii, 0 TOsto indio de Deus, Vozes, Petr6polis, 1989. 

14 M. MarLal, op.cit., p. 33. 
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En varias partes de America Latina, sobre todo en Bolivia, Guatemala, 
Peru y Mexico, diversos grupos indigenas ensayan su propia teologfa, que 
les permite de este modo "dar razon de su fe y de su esperanza" (Santo 
Domingo, 248). La teologia india "es una vertiente de la lucha de los pue
blos indigenas por la descolonizacion ideologica, por la conquista de la 
palabra politica y por la participacion en el discurso edesial. La teologfa 
es para las manifestaciones religiosas como la gramatica para el discurso. 
Quien domina la gramatica y el diccionario, con el significado de las 
palabras, domina tambien el discurso y su significado. La teologia india 
puede convertirse en instrumento importante en manos de los propios 
pueblos indigenas, para fortalecer su identidad y defender su causa". 15 

Dada la inmensa mayoria negra ¥ mestiza que constituye el pueblo 
brasileiio -Brasil tiene el segundo contingente negro del mundo, des
pues de Nigeria-, en contrapartida con el reducido grupo de indios que 

lograron sobrevivir a la colonizacion y al exterminio, la teologfa negra 
tiene potencialmente en este pais mucha mayor incidencia que la 

amerindia. Situacion inversa se da en Paraguay y en algunos paises 

andinos. De cualquier forma, la reflexi6n teologica latinoamericana debe 
dejarse tocar por la interpelacion de estos dos grandes grupos etnico
culturales. 

La teologfa negra, seglin sus protagonistas, presenta hoy algunas exi
gencias: rescate de la memoria~para la reconstruccion de la historia nega
da, participacion afectiva y efectiva en la causa del pueblo negro, fe en el 

Dios liberador y opcion preferencial por los empobrecidos, considerar a 
los negros y a las negras como objeto y sujeto de Ia teologia y estimulo 
para la produccion colectiva.16 

Aunque tratadas aqui como unenfoque teologico distinto, la teologia 
negra y amerindia se insertan inequfvocamente en la teologfa de las cuI
turas. T ratadas aparte para distinguir el determinante etnico, constituyen 
en realidad importantes figuras historicas de teoiogfas inculturadas, como 
se vera mas adelante. 

15 P. Suess, "0 paradigma da inculturac;ao. Em defesa dos povos indigenas", en: M. F. 
dos Anjos (ed.), Incultura£ao. Descif10s de hoje, Vozes, Soter, Petropolis, 1994, pp. 83s. 

16 Cf. Grupos de teologia Negra, Amadurece uma esperanfa, Rio de Janeiro, 1993, pp. 
21s. 
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Negritud y teologia 

'.' I r 0 tiem 0 situaciones de inferioridad notoria~ente 
. :'Despu~s de soport:~~~dan! ra re!ciona asumiendo su identidad. pr~pla y su 
. recon~cldas .. I~ c~7a negritud ~omo expresi6n de los anhelos y aglutmaClone~ de 

... ·his~ona. Surgl~ as blaci6n negra. Expresi6n fuerte contra toda forma de c?lo,mza-
. los Ideates de a po I 't d al mismo tiempo movimiento hlstonco. . s secuelas a negn u es I 
' X.'I' 9

6n 
Y. sut·vo social 'artfstico cultural y religioso. Su gran intento es a recupera-• emanclpa I. . . 

hi, ci6n de la identidad negra, . . , 

salvaci6n no esta en la busqueda de la aSImllacl6n 
El,negro se da c.uenta de que su 'd "de sf mismo. es decir. en su afirmaci6n 
de 10 blanco. smo en la reconsl eraclon . ue el es su'eto de una histo-

I, i cultural. mor~I .. f~sica ~ intelectual. e~ I:u~tr~~~: ~e d~be recup:rar. Trabajando la 
ria y de una clvllizacion qu~ Ie fu~ro , . to de la negritud forj6 la conciencia 
metodologia de.la autoes~~ma. e :o~~:~e:na cuesti6n de pigmentaci6n. sino el 
negra en el sentldo de que ser neg a f " Dentro de este contexto de negritud 
renejo de u~a actltud ~ental ~ pr l~b~~a~i6n de las teologias negras en Zaire. en 
deben apreclarse los es uer~os e ~. n s incluso la teologia feminista africana. 
Africa del Sur. en otr~s re~lo.~es a r;~: i~t~ntos orientados a hacer una teologia 
asf como en los. Esta "os m o~ ~a "Evan eliza~ao e incultura~ao a partir da 
afro-Iatinoamenca~a. (.~. A·MSIIF b' 'd s ~nJ'os (ed.). Inculturaqao. desafios de realidade afro-brasllelra . en . a n 0 

hoje. Vozes. Petropolis. 1994. pp. 1 12s). 

BIEHL, J. G., De Isual pra isual, Vozes-Smo, , pp. . da! 1987 31-57 (teologia negra da 

libertac;ao) e 127 -13 9 (conclusao). , . 

'd' d D' CRT-Universidad Iberoamericana, MeXICO, MARZAL M (ed) El roSlro In 10 e lOS, 
, ., . '(0 od .') y 250-299 (Ia experiencia religiosa guaranI). 1994 pp. 4-22 mtr ucclon 

, Am' rica Latina" en: Testimonio 144 (1994) PIRES, J. M., "Presencia de la cultura negra en e 

68-72. c. b '1' " n' 
. - . cultura -0 a partir da realidade alro- rasl elra ,e . SIL"A A A DA "Evangehzarao e m c;a , I' 

,v., .., " -.Il d h' Vozes-Soter, Petropo IS, FABRI DOS ANJOS, M. (ed.), Inculturarao. Des<ylOS e Ole, 

pp.95-119. 

- "Incultura~o, negritude e teologia", en: Espa£os 1/2 (1993) 113-130, Itesp. 

, - E d f, dos povos indigenes" , en: M. F. dos SUESS, P., "Oparadigmadainculturac;ao. m e esa
S 

P tr' II's 1994 pp.79-93. 
- D .11 d h' Vozes- oter e opo, , Anjos (ed.), Inculturarao. es<y.os e Ole, , 

WAA, Cademos de leolosia nesra, tt. e , 0 , 1 2 Ri deJaneiro 1993-94. 
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3. EnJoque ecoJOgico: iteolonia holistica? 

EI mundo da muchas vueltas, ya veces ciertas convicciones que pare~ 

dan estar superadas vuelven con nueva £lierza, sorprendiendo a muchos. 

La cultura de la modemidad, cuyas manifestaciones primeras se remon~ 

tan a los siglos XIV Y XV, proclam6 con tQdo orgullo la sumisi6n de la 

naturaleza al ser humano. La filosoffa moderna sigue el mismo camino, 

sosteniendo la centralidad del hombre, con la autonomfa de la raz6n 

cientffica, filos6fica y subjetiva. La sociedad urbano-industrial parece un 

sueiio sin fin. EI antropocentrismo se muestra, desde hace treinta aiios, 

como tendencia irreversible que se consolida en todas las culturas. La 
teologia, todavfa atrasada con la mattiz "ser-esencia" (ver capftulo septi~ 

mo) va contra rei oj y realiza, tambien ella, eI "viraje antropologico" adop~ 

tando la matriz de la subjetividad-existencia y de la historia-praxis. 

La contaminacion creciente del planeta, la crisis de la ciencia, la cai

da del socialismo real, la creciente conciencia del desarraigo del ser hu

mana con respecto al cosmos, todo esto y otros factores complejos gestan 

un vigoroso movimiento ecologico en to do el mundo. 

Inicialmente, el termino "ecologfa" evC?ca la "parte de la biologfa que 

estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente en el que 

viven, asf como sus redprocas influencias". 17 Oespues se utiliza la palabra 

para expresar la creciente conciencia etica ace rca de la relacion existente 

entre todos los seres vivos, para mantener el equilibrio del ecosistema y 

hacer posible un "desarrollo sustentable". El concepto cientifico se am

pHa aun mas para significar el estudio de la "estructura y desarrollo de las 

comunidades humanas en sus relaciones con el medio ambiente y su 

consecuente adaptacion a el, as! como los nuevos aspectos que los proce

sos tecnologicos 0 los sistemas de organizaci6n social pueden proporcio

nar a las condiciones de vida del hombre". 

EI cambio no se da solamente en el nive! del concepto. Existe toda 

una mentalidad en proceso de desarrollo. Hoy, en la vida diaria, se reva-

17 "Ecologia", en; Dicionario Aurelio da lingua Ponuguesa, Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 

s.d. 

258 

DE lA TEOlOGiA A lAS TEOlOGiAS 

"natural": alimentaci6n, ritmo de vida, condiciones de 
. 10 que es . . . d 

lorlza . trial domestico aunque el hombre/muJer slgue slen 0 
utllesyma e , . I"'" I· hu 

Parto, d fi .. , Se configura un "viraJe eco ogIco . e ser -. . I" por e mlClOn. , 
"arUfic1a . rt de la naturaleza yen comunion con ella. Esta 

dve a senurse pa e 
mano VU en muchos movimientos religiosos y sectas en voga, 

a que aparece ., d 
Postur , . I "' modema Relativiza la pretensIOn e . loa cuestlOnar a razon . 
llega.m~u~e la ciencia y dellenguaje cientifico, proponiendo un~ ~ueva 
totahda , ........ y al mundo. Edifica una nueva pretensIon, en 

de verse a Sl mb!110 d 
forma tende recuperar la perspectiva "holfstica", integra ora, 
cuanto que pre . . 

1 humanidad ha perdIdo. 
que a . .' 

I 
' radical u holfstica se define por cuatro pnnClplOs para

La eco ogla 

digmaticos: 
. d 'I parte pequeiia de la 

1) "La conciencia ordinana compren e so 0 una 

actividad total del espiritu humano; . . 
. d I l' mpo y en el espaClo, eXIs-

2) la mente human a se extlen e en e Ie 
tiendo en unidad con el mundo que la observa; 

3) el potencial de creatividad e intuici6n son mas vastos de 10 que 

ordinariamente se presume; 
I· . rt t n la experiencia humana 

4) la trascendencia es va IOsa e 1m po an eel 
y debe ser tenida en cuenta por la comunidad, orientada por e 

conocimiento" . 18 

La hollstica no aiiade conocimientos, sino modifica el abordaje al 

d 
. . / dinamica entre el todo y las 

conocer en una estructura e mteraCClOn / 
partes. ~punta a una hermeneutic a de la ciencia integrada, como ~eta~l-

,. did oUo metodolooia de la smtesls. 
sica del conocimiento, genetlca e esarr y b~ 

La mentalidad ecologica, que .apenas se perfila, revela limit~~io~es y 

1 . I' modemo y su sed Ihmltada 
riesgos. Rebelandose contra e raClOna Ismo . . 

. lid er en posturas IrraclOnales. 
de explicar todo y cuadncu ar 0, pue e ca . 

I estionables interpretaclOnes 
Ejemplos palpables se encuentran en as cu I 

d I t'd del dolor del mal, de a 
de algunos grupos esotericos acerca e sen I 0 , ,. 

injusticia social, del destino. Contrariamente al orgullo antropocentnco, 

18 R Crema, Introduqiio il visiio holfstica, Summus, Sao Paulo, sJ., pp. 71s. 
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que todo sometia al ser humano, proliferan las creencias en una infinidad 

de condicionamientos cosmicos del destino individual, desde los astros, 

pasando por duendes, hasta angeles cabaHsticos. Ante la grandeza y el 

misterio del cosmos, al ser humano Ie queda resignarse con sabidurfa y 

conocer, si es posible, parte de sus secretos. De ahf brota el inten~s por 

los "mapas astrales", laquiromancia, el horoscopo chino, el tarot, etc. La 

categorfa "energfa", sacada de la fisica cuantica, pasa a ser un patron que 

todo 10 justifica, sin la pretension de explicarlo. 

La hoHstica puede senrir para la construccion de un cristianismo ac

tual coherente y !lena de vida, buena nueva para hombres y mujeres 

desesperanzados en la (post)modemidad, que buscan un hilo conductor, 

sedientos de nuevas formas de enfocaf la posicion del ser humano res

pecto del cosmos. El hecho de que el cristiano se adhiera a una nueva 

mentalidad, compartida por grupos no cristianos 0 postcristianos, como 

la "Nueva Era", no quiere decir que automaticamente esta mentalidad 

sea rechazada por la comunidad eclesial. En la hoifstica existen "signos 

de los tiempos", semillas del Verbo que piden reconocimiento y valora

cion. Hay que evitar, sin embargo, un pretendido neouniversalismo que 

todo diluye y relativiza, vaciando el contenido de la propuesta de Jesu

cristo, la novedad radical del Evangelio. El cristianismo denuncia sobre 

todo las nuevas pretensiones de "autoredencion" y el optimismo inge

nuo, presentes en la "espiritualidad ecologica" moderna. 

El "viraje antropol6gico" estimula la adopci6n de nuevas matrices 

para la teologfa. No se sabe si ocurrinllo mismo con el "viraje ecologico", 

que propugna el "biocentrismo". 19 El hecho indiscutible es que la eco

logfa, como postura etica, espiritualidad, y busqueda de acceso holfstico 

a 10 real, postula cambios en la teologfa. Mecta a tratados como el de la 

antropologfa teol6gica (creaci6n, pecado, gracia, salvaci6n), la moral, e 

incluso el de la teologfa bfblica. Cuestiona el lenguaje adoptado por la 

19 Cf. N. M. Unger, 0 encantamento do humano. Ecologia e espiritualidade, Sao Paulo, 

Loyola, 1994, pp. 70-91. EI biocentrismo seria un megaparadigma, comprensi6n 

global del mundo y del ser humano, que pone la vida (vegetal, animal y humana) en 
armonfa como centro de comprension y accion. 
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teologfa, al revalorizar la poesfa y privilegiar las expresiones "iconicas" 

con detrimento de las "digitales". 20 

Hay que distinguir, por 10 tanto, dos mOGos de entender el termino 
"teologia ecologica". El primero, mas restringido, consiste en reenfocar 

temas y perspectivas de la teologia teniendo en cuenta la participacion 
del universo biologico-ffsico en el proyecto de salvacion-redencion y la 
preminencia del compromiso etico cristiano con la "salvaguarda de la 

creacion". El segundo, mas amplio, postula la adopcion del nuevo para

digma, llamado hoifstico, que influirfa en la epistemologia teol6gica, pro

pugnando una mayor unidad entre el conocimiento intelectual y expe

riencial-mfstico. 

La teologfa ecol6gica se encuentra en una situacion semejante a la 

vivida hace algunos anos por la teologfa de la liberacion, por adoptar 
conceptos radicalmente nuevos, cuestionando la legitimidad y el lfmite 

de este uso. La diferencia reside en el acento: ya no en una praxis libera
dora, de cuno predominantemente social, sino en la postura etica y en la 

mfstica que animan la existencia. 

Pensamiento ecol6gico y antropovisi6n 

"Lo mas rico del pensamiento ecol6gico es esta posibilidad de juntar la dimensi6n 
de la polis. es decir. el espacio que es propio de la comunidad de los hombres. el 
espacio de la convivencia humana. con la dimensi6n del cosmos. la dimensi6n de 
nuestra relaci6n con el universo. De crear un eslab6n entre el interes por la trans
formaci6n en el plano social y una espiritualidad tanto del hombre como de la 
naturaleza. sin polarizar estas dimensiones como excluyentes. Una de las carac
teristicas del momento actual es que estas dimensiones de 10 social y de 10 espi
ritual se estan aproximando. juntando. Existe una corriente creciente. dentro del 
movimiento ecol6gico. que se llama ecologfa profunda. ecologfa radical 0 espiri-

20 Ellenguaje digital pretende ser 10 mas objetivo y objetivante posible. Apropiado 

para el raciocinio 16gico y matematico, la tecnica y eI mundo de las cosas, intenta 

abstraer del sujeto, con sus necesarias inferencias afectivas. Cierra en cuanto puede 

el sentido. Ellenguaje iconico, al contrario, presenta instrumentos de significacion 

interdependientes. EI sujeto se sirna en su decir; se privilegia la apertura de los 

sentidos (cf. J. L. Segundo, EI hombre de ho'y ante Jesus de Nazaret, t. I: Fe e ideologfa, 

Cristiandad, Madrid, 1982, pp. 179-213). 
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tual. Esta trae la necesidad de hacer un analisis de los fundamentos del 
ambienta,lis~o superficial. cuestionando la vision del mundo utilitarista y 
antropocentnca que Informa la actual relacion hombre/naturaleza. 

La ~firmaci6n del Genesis -incumbe al hombre el dominio de la naturaleza- que 
esta en la base de nuestro recorrido civilizador. puede rescatarse al revelar otro 
sentldo: el h~mbre que es senor de la naturaleza no somos tu ni yo. tal como 
somos ho~. SInO el ser humano en la plena realizacion de sus potencialidades; el 
hombre mIcrocosmos. en el sentido de que realiza la armonizaci6n de todas las 
fuerzas cosmicas que en el actuan ( ... ) Este ser humano. que constituye un pun. 
to de I/egada. una plataforma mucho mas alta de coneiencia. tiene efectivamente 
una ~aturaleza que dominar: los impulsos destructivos y autodestructivos de su 
p.ropla naturaleza huma~a. Este dominic debe darse no tanto por la represion. 
SInO por el trabaJo de reonentar estos impulsos en la alquimia de transformarlos". 
(Nancy M. Unger. 0 encantamento do humano. Ecolagia e espiritua/idade 
Loyola. Sao Paulo. 1994. pp. 60s). . . 

j. 

BOFF, L., Ecoloaia, mundializafao, espiritualidade, Atica, Sao Paulo, 1993, pp. 17-91. 

-,Grito de 10 tierra, grito de los pobres, Dabar, Mexico, 1996, 413 pp. 

BRADLEY, I., Dios es verde. Cristianismo y media ambiente, Sal Terrae, Santander, 163 pp. 

MOLTMANN, J., Dios en la creaeion, Sigueme, Salamanca, 1987, pp. 33-65. 

UNGER, N. M., 0 encantamento do humano. Ecoloaia e espiritualidade, Loyola, Sao Paulo, 
1992,94 pp. 

WM, "Ecologfa y teologfa", Revista d:teoloa{a btblica 16 (1990) 145, Madrid. 

4. EnJoque macroecumenico: te%eia de /as / en las reJieiones 

La "teologfa de las religiones" se incluye como disciplina teologica en 

algunas facultades de teologfa, debido al desafi'o suscitado por distintas 

m~~ifestaciones religiosas actuales. Poco a poco se percibe que la proble

matJca afecta a la comprensi6n de la naturaleza y funcion del cristianis

mo . . As!, la teologfa de las religiones viene a ser un interes, un foco que 

arroJa nueva, l~z sobre .varias areas del saber a partir de la Fe. EI enfoque 
macroecumemco SUSClta en la reflexion teologica la espinosa cuestion 

acerca del valor revelador y salvifico de las religiones no cristiana: hasta 

que punto y con que intensidad manifiestan la presencia del Dios vivo y 
v~r~adero, ~ en que medida ofrecen los medios para acoger la gracia 
dlvma, que hbera y conduce a la comunion plena con Dios. 
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Una respuesta equilibrada se encuentra a mitad de camino entre las 

posiciones exclusivistas y pluralistas-relativistas. En el primer caso, se consi

dera que el cristianismo es la linica religion verdadera. Las otras solo con

tienen mentira y error, sirven a la idolatria. En el segundo caso, se aceptan 

todas las religiones como igualmente verdaderas, portadoras de gracia. EI 

cristianismo serfa solo una manifestacion privilegiada del fenomeno reli

gioso y de la revelacion del Dios linico, destinada sobre todo al Occidente. 

Las religiones, como caminos paralelos, se encontraran en el horizonte 

comlin del infinito, al final del peregrinar humano. Buscando una "teo

logfa universal de las religiones", se termina en una abstraccion simplista. 

La posicion inclusivista intenta evitar los dos extremos. Sostiene que 

todas las religiones participan, en grados diferentes, de la verdad de la 

linica religion. EI Evangelio es el criterio decisivo de juicio al que esta 

sometida la misma religion cristiana. K. Rahner, uno de sus principales 

protagonistas, defiende que las gran des religiones son una preparacion 

para el cristianismo y constituyen una verdadera mediacion de salvacion, 

a pesar de sus limitaciones, hasta que el cristianismo se encame como 

mensaje significativ~ en sus culturas de origen. 

H. Kling utiliza un criterio humanista supra religioso: "Una religion es 

verdadera y buena en la medida en que sirve a toda la humanidad, en la 

medida en que, en sus doctrinas de fe y costumbres, en sus ritos e insti

tuciones, fomenta la identidad, la sensibilidad y los valores humanos, 

permitiendo de ese modo al hombre alcanzar una existencia rica y ple

na".21 Aunque esta posicion tenga un valor etica-practico, se aleja de la 

cuestion teologica propiamente dicha, subordinando la teologfa de las 

religiones a la antropologia dominante en cada contexto. 

Otra interpretacion, tematizada por Torres Queiruga,22 considera 

como verdaderas todas las religiones, pues en elIas se capta de hecho, 

aunque no siempre adecuadamente, la presencia de Dios. El trascenden

te, a partir de sf mismo, llega al ser humano y se abre a eI. Por su parte, la 

persona 10 acoge como don. La captacion de esta presencia de Dios, sin 

21 H. Kling, Teoloaia para la postmodernidad, Aiianza, Madrid, 1989, p. 194. 
22 A. Torres Queiruga, La revelaeion de Dios en la realizaeion del hombre, Cristiandad, Ma

drid, 1987, pp. 29-31,387·389,467-470. 
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embargo, puede aparecer oscurecida y deformada. Dios esti provisional

mente en las religiones, en medio de las deficiencias de sus realizaciones 

historicas. Aquellas, absolutamente relativas, viven en interaccion con el 

cristianismo, religion relativamente absoluta. Por experimentar tambien 

precariedad historica, el cristianismo tiene que aprender mucho en el 

contacto respetuoso y cordial'con las otras religiones. No renuncia, sin 

embargo, a su autosuficiencia sobre el "en si" absoluto de la comunica

cion de Dios en Cristo. 

Existe consenso en que hay un progreso en el conocimiento y en la 
comprension de la revelacion, orientado a la consumacion escatologica. 

Aunque en Jesucristo nos haya sido concedida la plenitud de la verdad de 

Dios, aun no disponemos de ella totaltnente, debido a la liniitacion y 

pecaminosidad humanas. La verdad cristiana se densifica en la persona 

de J esucristo, por quien debemos dejamos poseer, en un proceso sin fin. 

En este proceso, los cristianos aprenden y reciben de otras tradiciones 

religiosas valores positivos y luces para su caminar. EI dialogo 

interreligioso se transforma entonces en deber y necesidad. La teologia, 

como desarrollo de la fe, interpretacion y explicitacion de los datos revela
dos, debe incorporar la alteridad religiosa en el metodo y en el contenido. 

EI enfoque macroecumenico atraviesa los grandes tratados de la teo

logia academic a, rescatando los valores impllcitos y explicitos de las reli

giones que ayudan al cristianismo a recuperary enriquecer algunas de sus 

verdades. As!, la teologia fundamental enfrenta sin temor la cuestion de 

la pretension del cristianismo ante las otras religiones; la dogmatica in

cluye en sus cursos la vision de las grandes religiones sobre la imagen de 

Dios, la muerte y la vida despues de la muerte, el concepto de salvacion, 

de gracia y de pecado, y la funcion de la comunidad religiosa particular, 

al mismo tiempo que interpreta con nuevos parametros la, "universalidad 
de la salvacion en Cristo". La moral amplla su conjunto de interlocutores, 

al considerar la posicion etica de otras religiones y confrontarlas con el 

cristianismo. Procedimiento semejante se adopta en la espiritualidad y la 

liturgia. Se reelaboran datos que ayudan a los cristianos a comprender su 

fe en una sociedad plurireligiosa y a establecer un dialogo macroecume
nico vivo, eficaz y enriquecedor. 

La teologia de las religiones, como enfoque macroecumenico, no 
afecta, por 10 tanto, solamente a los contenidos de la fe, sino tambien al 
modo de articularlos. 
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Dialogo macroecumenico e identidad religiosa 

"Como el cristianismo debe encarnarse en mentalidades en las cuales los elemen
tos culturales y religiosos se mezclan indisociablemente. no basta hablar~e dos 
pertenencias. cristiana y cultural. lPodemos lIegar al extremo de hablar de dos 
pertenencias religiosas? Quiero decir que la cuesti6n no consiste solamente en 
saber si alguien puede ser integra mente chino y cristiano. arabe y cristiano. La 
cuesti6n seria: les posible ser budista y cristiano. musulman y cristiano? Esta 
cuesti6n no es absurda. En to do caso. nos remite a est a otra cuesti6n mas radical. 
lque es 10 mas importante en el cristianismo? lUn conjunto de ritos. de represen
taciones. de practicas. que son los elementos estructuralmente comunes a todas 
las religiones. 0 el poder imprevisible del Evangelio? 

No es porque hist6ricamente las relaciones entre cristianismo y las otras religio
nes hayan sido vividas excluyendose mutua mente. por 10 que esta situaci6n ha 
de ser normativa para finales del segundo milenio. En Asia ya somos testigos de 
casos de "budismo cristiano" y de "hinduismo cristiano". que son cosas diferen
tes de sincretismos prejuiciosos. Se trata de creaciones originales del espfritu de 
Jesus ( ... ) Sin duda. el cristianismo siempre ejercera discernimiento critico y puri
ficador respecto de las otras religiones. Pero. como ya se dijo. debemos cuidarnos 
de la ilusi6n de creer que es posible establecer una distinci6n muy nitida entre 
valores culturales que podrian conservarse y elementos religiosos. que deberian 
rechazarse. La Iglesia sera fiel a su vocaci6n universal no por la destrucci6n de las 
otras religiones. sino par una presencia cristiana que sea el germen y la promesa 
de realizaciones hist6ricas nuevas como un cristianismo arabe. indio a chino. 

EI cristianismo es infiel a su condici6n exodal cuando absolutiza una realizaci6n 
hist6rica. es decir. una producci6n institucional y doctrinal como est ado definivo 
de la Iglesia de Cristo. EI Evangelio ejerce una funci6n critica no s610 con respecto 
a las otras religiones. sino tam bien con respecto a la propia religi6n cristiana. 
Concretamente esto significa que ante el desaffo de las otras culturas y religiones. 
la Iglesia s610 puede ser fiel a su catolicidad aceptando una conversi6n. es decir. 
acepta{ldo poner en cuesti6n su modo de expresi6n occidental" (Claude Geffre. 
Como fazer teologia hoje. Paulinas. Sao Paulo. 1989. pp. 221 s). 

FRAN<;;:A MIRANDA, M. DE, "0 encontro das religi6es", en: Perspectiva TeoJ68ica 26 

(1994) 9-26. 

KUNG, H., TeoJo8fa para Ja postmodernidad, Alianza, Madrid, 1989, pp. 169-202 (Hacia 

una teologfa de las grandes religiones). 

LIBANIO, J. B., TeoJo8ia da revela§Go a partir da modernidade, Loyola, Sao Paulo, 1992, pp. 

266-281 (A revelac.;a6 nas religi6es). 

TEIXEIRA, F., (ed.), DiaJogo de passaros, Paulinas, Sao Paulo, 1993, 174 pp. 

-, Teologia das reli8iiJes, Paulinas, Sao Paulo, 1995. 
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TORRES QUEIRUGA, A., El dicilogo de los religiones, Sal Terrae/Fe y secularidad, 
Santander/Madrid, 1992. 

-, La revelacion de Dios en la realizacion del hombre, Cristiandad, Madrid, 1987,29-31,387-
389,467-470. 

5. Enfoque pluricultural: teolooia inculturada 

Cuestiones suscitadas por la teologla negra, amerindia, feminista y de las 
religiones, conservando sus respectivas originalidades, coinciden en el tema 

de la cultura y de la inculturacion. Este asunto candente ya est! presente en 

importantes documentos pontificios, la <!eclaracion de Santo Domingo y 
escritos de te610gos contemponineos. Er~nfoque pluricultural exige diver

sas teologlas inculturadas. Como clave de comprension abarca diversos en

foques, que les confleren legitimidad y les facilitan una mayor articulacion. 

La especiflcidad del genero, de las etnias, de las manifestaciones religiosas, 
as! como la postura del ser humano en relacion con el cosmos, remontan a 
las culturas como sistemas cognitivos, simbolicos y signiflcativos. 

La cultura envuelve la globalidad de la vida de cada grupo humano, 
en tres diferentes niveles. El nivel imaginario comprende suefios, mitos, 

esperanzas; el simbolico se reflere a la representacion material, social 0 

cognitiva; y el nivel real, ala prmluccion y utilizaci6n de objetos materia

les. Tanto los tres subsistemas culturales -el material, el social yel inter

pretativo- como los tres "registros" (imaginario, simbolico, real) inter
acruan constantemente. 23 En 10 que interesa a la pastoral y a la teologla, la 
cultura se define como "el conjunto de sentidos y signiflcaciones, de 
valores y patrones, incorporados y subyacentes a los fenomenos percep
tibles de la vida de un grupo humano 0 sociedad concreta. Este conjunto, 
consciente 0 inconsciente, es vivido y asumido por el grupo como expre

sion propia de su realidad humana y pasa de generacion en generacion, 
conservando as! como fue recibido 0 transfonnado efectiva 0 preten
didamente por el propio grupO".24 

23 P. Suess, "Cultura e religiiio", en: -(ed.), Cultura e evangeliza~iio, Loyola, Sao Paulo, 
1991, pp. 46s. 

24 M. Azevedo, Entroncarnentos e entrechoques. Vivendo a Je em urn mundo plural, Loyola, Sao 
Paulo, 1991, pp. 56s. 
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La inculturaci6n, a su vez, comprende "el proceso de evangelizacion 

or el cual la vida y el mensaje cristianos son asimilados por una cultura, 

~e modo que no solamente se expresen con los elementos propios de la 

cultura en cuestion, sino se constituyan en un principio de inspiracion, a 

la vez norma y fuer.la de uniflcacion, que transforma y recrea esa .cultu
ra".2S De manera pListica, la inculturacion se hace como un cammo de 

doble sentido. Por un lado, los evangelizadores y su mensaje pasan por 

una "kenosis" y puriflcacion, acogiendo, valorando y asumiendo elemen

tos de una cultura, hasta el punto de transformar elementos importantes 

de su discurso e identidad. Por otro lado, la buena nueva cristiana ilumi

na y transforma la cultura. 

La teologla, como hermeneutica situada de la fe, desempefia un pa

pel sin igual en el proceso de inculturacion del Evangelio. Aunque no s~a 

el "carro gufa", actua en la conflguracion del cristianismo vivido, exph

cando, justiflcando, elaborando conceptos y categorfas, ejercitando la 

inteligencia de la Fe. 

El cristianismo catolico centro-europeo, con sus formulaciones 

teologicas correspondientes, acumulo un patrimonio inmenso de datos, 

admirable en su contenido y sistematicidad. Constituye gran parte de 10 

que hoy se reconoce como "tradicion", memoria colectiva-selectiva de la 

Iglesia. Contribuye inegablemente a la creacion de cualquier otra teolo

gla legftimamente cristiana, en cualquier rincon de Ia tierra. C~mo .ya ha 

enfrentado muchas situaciones en el transcurso de su larga hlstona, ha 

acumulado sabidurfa. As! se expresa K. Rahner: 

"Las j6venes teoioBfas que se desarrollan en areas cuiturales no cristianas presen

tan determinados ries80s. Precisamente porque tienen Ia tarea de aculturar el 

mensaje cristiano en estos contextos no occidentales, se exponen tambi.en al pe~i

Bro de que la mentalidad de esas culturas no cristianas ejerza ciertas mj1uencIas 

ne8ativas en estas teoloBfas, de que impida la comprensi6n de a18unos ~e los 

contenidos del anuncio cristiano, de que rechace 0 mar8ine ciertas doctrmas 0 

actitudes con la disculpa de que son expresiones de una cultura europea, que, sin 

embarBo, pertenecen a1 cristianismo mas 8enuino. Ante estos ries80s, la teol08fa 

europea podra servir tambien de ayuda a otras teolo8fas. En ifecto, puede 810-

25 M. Azevedo, op. cit., p. 226. 
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riarse de una lar8a historia a 101ar80 de la cual se pusieron a prueba innumera

bles tendencias teo168icas y se impusieron los mas diversos modelos". 26 

/ ~ teologia europea, compaiiera y "hermana mayor" de toda teologia 
catohca, presenta ademas otra contribuci6n irrenunciable: elabora su re

flexi6n con el sustrato de la cultura occidental, hasta hoy hegem6nica en 

~~n parte del planeta, con inmensa capacidad de penetraci6n y fascina

CIon. No se supera la teologia europea sin pasar por ella, aprendiendo 10 

muc~o. :ue tiene que ofrecer. Esto no significa que sea la teologia por 

defimcIOn. Como toda reflexi6n sobre la fe, contextualizada cultural

mente, la llamada "teologia occidental" no esta obligada a responder a 

todos los desafios y preguntas centrales suscitados por otras culturas. Ni 
puede tener tal presunci6n. .-f.. 

Los enfoques pluriculturales, atentos a esta situaci6n, incentivan la 

elaboraci6n de teologias para contextos que determinados elementos 

culturales, incluso con una gama enorme de variaciones, muestran cierta 

c~n~guraci6~ distintiva. Asi pues, puede intentarse una teologia ame

nndla, por e)emplo, que abarque distintos pueblos y naciones indigenas. 

En culturas tradicionales, se identifican mas claramente los elementos 

definidores, pues no se distinguen facilmente cultura, etnia y religi6n. 

A~emas de las cuestiones suscitadas por la distincion de genero (10 
femenmo) y etnias (negro e indlgena), interpel an a la reflexi6n teol6gica 

la cultura popular y el advenimiento de la modemidad y postmodemidad. 

E~ el primer caso, la teologfa esta Hamada a comprender, descubrir y 

remterpretar los valores cristianos presentes en las manifestaciones tra

dicionales de la religi6n, sobre todo en los sectores populares. Este mun

do, con profundas rafces en el pasado, aun no ha sido suficientemente 

descubierto. Culturalmente, la "religion del pueblo" se identifica con el 

paradi~a cultural "no modemo", caracterizado por la integracion del 

todo socIOcultural, cuya fuente de inteligibilidad y legitimacion radica en 

la religi6n. Prevalecen la conciencia y la accion del grupo, con la conse

cuente dependencia y sumisi6n del individuo. Existen continuidad y ho

mogeneidad de significaciones y sentidos, de valores y sfmbolos, de prac-

26 K. Rahner, "Europa como partner teoI6gico", en: K. Neufeld (ed.), Problemas J pers
pectivas de teoloBia dOBmotica, Sfgueme, Salamanca, 1987, p. 380. 
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ticas sociales de acci6n y comunicaci6n, que tienden a ser estables y pre

sentan resistencias al cambio. 

La cultura modema rompe con este cuadro. Se caracteriza por la 

importancia del individuo y la subjetividad, la separaci6n de los diversos 

elementos del cuerpo sociocultural. Por el ejercicio de la razon analftica, 

fragmenta la comprension de la sociedad con enfasis en la independencia 

de los distintos dominios. AI desaparecer la hegemonfa legitimadora de la 

religion, va creciendo una gran pluralidad de sentidos y significaciones, 

valores y criterios, modelos y patrones, lenguajes y discursos, sfmbolos y 

signos. La realidad social se hace compleja y diversificada. Como ya no es 

posible el orden organico y annonioso fundado en la tradici6n y la auto

ridad, debe buscarse en el consenso. El ser humano se comprende como 

constructor de la historia, se siente movido por utopias. 

La crisis de la modernidad gener6 otro cuadro, denominado por al

gunos "postmodemo". Antes que ruptura, expresa mas bien el agota

miento de ciertas tendencias, la reaccion crftica a 10 moderno, a la raz6n 

ilustrada y a la hegemonia de la racionalidad instrumental. Se caracteriza 

por el desencanto de la razon, la aceptacion de la perdida del fund amen

to, el rechazo de los grandes relatos de comprensi6n globalizantes, el fin 

de la creencia positiva en la "historia" como autoconstrucci6n humana y 
la estetizaci6n general de la vida como polftica. Lo religioso, que parece 

retomar triunfante, cumple aquI un papel radicalmente distinto del que 

desempeiiaba en la sociedad premodema. Ya no configura el todo social. 

Sirve para consolar las angustias del individuo desesperanzado y amenaza

do por la perdida de sentido total. Con la falta de "referencializaci6n" de 

10 real, importan poco la doctrina y la realidad "objetiva" de detenninada 

religi6n. Cuenta ante todo su capacidad de mover sentimientos, de "to

car" la subjetividad y de resolver problemasy necesidades sectoriales. 

Tomar en cuenta estos distintos paradigmas culturales que sustentan 

concepciones de vida y mentalidades exige un esfuerzo gigantesco del 

te610go y de la teologia. Es inaceptable mantenerse como compiladores y 
refundidores de textos de la tradici6n, del magisterio y de los otros te6-

logos. Instados a reelaborar el discurso sobre la fe en marcos culturales 

tan distintos, deben estar atentos a las grandes preguntas de sus inter
locutores, adoptando las ma,J:rices teologicas mas adecuadas (ver capitulo 

septimo). 
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Los cursos de teologfa academica son relevantes para la vida de la 

Iglesia, porque forman a los futuros ministros y agentes pastorales cuali

ficados. Forma parte de la mision de la teologfa hoy, en cualquier lugar 

donde estuviere, alertar a los estudiantes acerca de la complejidad de la 

cultura, as! como ensayar algunos pasos de interpretacion de 10 revelado, 

para los nuevos contextos culturales. De esta forma, colabora en la nece
saria evangelizacion inculturada. 

Unidad de la fe y diversidad cultural 

"leomo anunciar que la encarnacion es un presupuesto de la salvacion. que el 
Verbo se encarno "propter nostramsalutem'!' (para nuestra salvacion). si los pas
tores en la practica conducen las ovejas al redil de la salvacion sin pasar por los 
pastos de la encarnacion? iSi el Enmanuel es presentado en realidad como un 
"Dios de los otros" confinado en el universe mental de una nacion 0 de la cultura 
de una region? Jesus encarnado mostro junto a un pueblo 10 que la Iglesia tiene 
que vivir junto a muchos pueblos: el amor tiene su logica cultural que se desdobla 
en la logica espacial (la tierra prometida) y en la 16gica temporal (kair6s) de cada 
pueblo. 

Los pasos de la inculturaci6n preceden y acompanan la marcha de la liberacion. 
como la encarnaci6n precede y acompana a la "economfa de la salvacion". La 
Iglesia tiene que transponer senales de salvaci6n/liberacion de unos patrones cul
turales a otros en un contexte diferente. La igualdad del signo 0 sfmbolo. como 
'exigencia' de una Iglesia universal; no garantiza la igualdad del sentido. La mera 
transferencia del cristianismo no s610 puede hacer del Evangelio algo extrano. 
sino tambien algo empfricamente (no ontologicamente) falso. 

Los espacios geograficos y culturales, donde un signo tiene exactamente el mismo 
senti do -donde coinciden significante y significado- son bastante pequenos. 
ieomo comunicarse en una Iglesia universal. si la competencia comunicativa de 
sus sfmbolos y signos es tan restringida? La soluci6n apunta a un bilingliismo. en 
el que una "Iengua general" garantiza la comunicacion intereclesial. y una "Iengua 
especffica" la comunicacion dentro de una Iglesia local. Cad a grupo cultural po
drfa formar parte de dos (0 varios) ritos autorizados. segun la realidad sociocultural 
y la oportunidad eclesial" (Paulo Suess. "Inculturacion", en: I. Ellacurfa-J. Sobri
no. Mysterium Uberationis. Trotta. Madrid. 1991. t. II. pp. 407-409). 

AZEVEDO, M. C. DE, Entroncamentos e entrechoques. Vivendo afe em um mundo plural, Loyola, 
Sao Paulo, 1991, pp. 49-79. 

-, "Nao-moderno, modemo e p6s-moderno", en: Revista de educaS,cio AEC 89 (outubro/ 
dezembro 1993) 19-34. 
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FABRI DOS ANJOS, M., (ed.), Incultura~ao, des'!fios de hOje, Vozes, Petropolis, 1994. 

MARDONES, J. M., EI des'!fio de la postmodernidad al cristianismo, Sal Terrae, Santander, 

1998. 

SUESS, P., (ed.), Cultura e evanBeliza~ao, Loyola, Sao Paulo, 1991. 

6. Enfoque neosociohistOrico: teolonfa continental 

Los diferentes enfoques convergen misteriosamente. Las "teologfas", 

preocupadas por ser reflexion de la fe contextualizada y por responder a 

situaciones particulares, ampHan su perspectiva al articularse unas con 

otras. Asf ocurre con las teologfas de la liberacion, feminista, etnica y 

macroecumenica. El proceso de fermentacion entre ell as lleva a percibir 

otras cuestiones mas complejas, que no anulan la pertinencia del punto 

que dio origen a cada teologfa, antes bien amplfan su horizonte. Surge 

entonces una teologfa plural. No se anulan las contribuciones significati

vas de los demas enfoques. Todos asumen la limitacion de su punto de 

vista, al mismo tiempo que procuran mostrar el cankter imprescindible 

de esa opcion para la teologfa y para la vida de la Iglesia. 

Cuando diversos enfoques inciden sobre una misma realidad geogd.

fica, configurada por determinados factores socio-historicos, causan un 

efecto contrario al de un prisma: crean un haz de luz definidor. De este 

modo, puede hablarse, a grandes rasgos, de teologfa latinoamericana, teo-

10gla asiatica, teologfa norteamericana, teologfa africana. Un contexto 

geografico amplio, diversificado, pero con elementos comunes que per

miten una caracterizacion, sirve como punto de referencia, 

Algunas conferencias episcopales, a nivel continental 0 semicon

tinental, han demostrado la existencia de cuestiones pastorales semejan

tes, merecedoras de un abordaje conjunto. Ademas de la de America 

Latina, que se organiza en torno al CEIAM y promueve importantes 

asambleas como las de MedelHn, Puebla y Santo Domingo, existe el ejem

plo de la FCBA (Federacion de las Conferencias de los Obispos de Asia) 

y, mas recientemente, la articulacion de los obispos centro-europeos y 

africanos. AI acompafiar, sostener e impulsar este movimiento historico, 

la teologfa va asumiendo el rostro de los continentes donde es elaborada, 

irnpulsada y difundida. 
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El enfoque geo-socio-historico de determinada teologia continental 

o subcontinental presenta la enorme ventaja de tender a la unificacion 

respetando la diversidad, de buscar consenso en el seno de la teologia ; 

~e la pnictica eclesial de una Iglesia particular 0 de un conjunto de Igle

sias. Ayuda a superar e integrar tendencias centrffugas y particularizantes 

de otros enfoques, y a la vez relativiza la fuerza centripeta y uniformizadora 
de la teologia centro-europea. 

Jesucristo en Asia 

.. Para lograr los objetivos pastorales y las orientaciones que pretenden (los obis
pos) es extremadamente necesaria una reinterpretqcian asiatica dejesucristo. Esto 
aun no se ha hecho. Podrfamos esperar un mayor uso de los recursos asiaticos 
De hecho, existe una rica tradician que intenta reinterpretar aJesucristo en Asia: 
en el sur, como guru, avatar, satyagrahi (alguien firmemente plantado en la ver
dad], jivanmukta (10 realizado), etc. Una reinterpretacion cristologica proporcio
nara una base salida para la practica de la inculturacion. 

Fieles a la tradicion espiritual de Asia, los obispos dieron una gran importancia a 
la ora~lon, la contemplacion, etc. Toda una Asamblea Plena ria (Calcuta, 1978) se 
dedlco al tema de la oracian. A su vez, los pensadores cristianos de Asia han 
encontrado que el Evangelio de san Juan esta mas cercano al espfritu asiatico y se 
han sentldo fascmados con la imagen de jesus que en el se presenta. EI rico 
si~bolismo, I~ interi~ridad y la ~imensian mfstica con que se presenta la imagen 
Joanlca deJesus podflan beneflclar a los oblspos en una relevante practica pasto
ral en el continente asiatico. 

Recuerdo la historia de un sacerdote muy celoso y activo en el movimiento 
carismatico. Coloco un enorme cartel en la pared de la iglesia parroquial, donde 
flguraba la frase "Jesus es la respuesta ". En la manana siguiente, 10 encontra 
rayado por algun muchacho malicioso (Lo ingenioso?) con 10 siguiente: "iPero 
cua,1 es la pregunta7" ( ... ) Dejemos que Asia descubra y redescubra la imagen de 
jesus que meJOf responda a los desaffos del continente ya sus interrogantes" 
(Felix Wilfred, "Imagenes dejesus en el ~ontexto pastoral asiatico" en: Concilium 
246 [1993]89). 

FRAN<;:A MIRANDA, M. DE, "Um catolicismo plur:ll?", en: Perspectiva teol6gica 65 (1993) 
31-44. 

GIBELLINI, R., (ed.), Percorsi di teoloBia qfrlcana, Queriniana, Brescia, 1994. 

PIERIS, A., EI rostra asiGtico de Cristo, Sfgueme, Salamanca, 1991. 

VV.AA., "La tarea de la teologfa dogmatica en las diversas regiones del mundo" (varios 

artfculos), en: K. Neufeld (ed.), Problemas J perspectivas de teologia dogmatica, Sfgueme, 
Salamanca, 1987, PP' 263-489. 
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Conclusion 

La breve presentacion de algunos enfoques teologicos de la actuali

dad confirma la observacion, hechaal principio de este capitulo, de que 

debe bus carse la "universalidad" de la teologia en la convergencia y en el 

dialogo entre las diferentes teologias y no en el dominio tiranico de unas 

sobre otras. A este respecto pueden ensayarse algunas conclusiones en 

forma lapidaria: 

1. Enfoques teologicos distintos se relacionan con practicas eclesiales 

y sociales cotrespondientes, en el esfuerzo comun de encamar la Buena 

Noticia. De este modo, se explicitan y se estrechan los lazos entre teolo

gia y pastoral, elaboracion teo rica y tarea evangelizadora. Si hoy se habla 

con propiedad de "catolicismo plural", 27 se hace necesario admitir la 

"teologia plural". 

2. La pluralidad de la teologia no se fundamenta en el pluralismo del 

mundo modemo, aunque sea estimulado por el. Aunque con muchos 

elementos positivos, el pluralismo de la sociedad se muestra fragmenta

rio, centrifugo, fruto de la crisis de valores consensuales y de la lucha de 

intereses de grupos, espacio privilegiado de afirmacion del individualis

mo. La pluralidad de la teologia, a su vez, se basa en la encamacion del 

Verbo, en el rnisterio de Dios, no completamente abarcable por ninguna 

formulacion humana, y en la dimension escatologica de la verdad de la 

revelacion. La pluralidad de enfoques no produce solamente y en primer 

lugar un efecto desestructurador, como muchas corrientes de pensamien

to y movimientos postmodemos. Al contrario, como hijos de la Iglesia, 

intentan enriquecer constructivamente el patrimonio vivo de la tradi

cion, ayudar a la comunidad eclesial a encamar la buena noticia del Evan

gelio de Jesucristo. La teologia no se define como discurso delfiagmento, 
sino del mosaico: articula y da sentido, con conciencia de su provisiona

lidad, los elementos que se Ie presentan. 

3. En su intento por establecer un dialogo eficaz con el mundo, una 

teologfa coherente evita la "tendencia del camaleon", que asume inge

nuamente cualquier nuevo discurso 0 forma de pensar, procurando re-

27 M. de Franc;a Miranda, "Urn catolicismo plural?", en: Perspectiva teol6Bica 65 (1993) 

31-44. 
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vestirlos de barniz cristiano. La identidad cristiana, siempre situada, se 

aleja de imitar ingenuamente la realidad, amold.lndose acriticamente a 
cualquier etica, movimiento social 0 corriente de pensamiento. Esta for

ma traicionaria la cualidad interpeladora del Evangelio. Por 10 tanto, un 

nuevo enfoque !leva consigo una verdadera tarea recreadora, mantenien

do integramente la identidad cristiana en el esfuerzo de reconfigurarla en 

distintos contextos. 

4. Los enfoques teologicos, con sus priicticas correlativas, intentan 

recrear la experiencia de la fe cristiana con nuevos rostros. Tal empresa 

no se realiza sin riesgo. Al desbrozar veredas, se abren caminos intransita

bles, inaccesibles. Hay personas y grupos que ciertamente se equivocan, 

en el esfuerzo de actualizar e incultUJ;~ar el Evangelio. EI error no siempre 

es malo, forma parte del proceso en que se intenta la btisqueda de la 

verdad. En los protagonistas de nuevos enfoques, son necesarias la osadia 

para arriesgary la humildad para reconocer sus lfmites y posibles errores, 

acogiendo la palabra del magisterio. Como bien ha sefialado T. Kuhn, 

todo paradigma pone ala sombra 0 ignora los elementos que no consigue 

explicar. La jerarquia y otras fuerzas de la comunidad eclesial contribu

yen al crecimiento de los enfoques con acompafiamiento, respeto y con

fianza en la accion del Espiritu. Muchas veces, condenas apresuradas fre

naron y frenan el proceso de evangelizacion y la reflexion teologica. Por 

ambos lados se exige un esfuerzo conjunto de discernimiento. 

S. En la ensefianza academica de la teologia, los enfoques impulsan, 

critican y purifican. Pero el contenido de los cursos no se reduce a las 
"novedades teologicas". EI alumno necesita un "amarre" en el que se 

incorporen los datos de la Escritura, de la Tradicion y del magisterio. 
Cuando un enfoque adquiere cierta consistencia, puede ejercer el efecto 

aglutinador, ser clave privilegiada, pero nunca exclusiva, para la lectura y 
organizaci6n de los datos. AsI, la teologfa se hace verdaderamente re

flexi6n sistematica, crftica y creadora sobre la fe cristiana. 

DIN;\MICA 

1. Explique: "Toda buena teologia cat6lica es simultaneamente universal y 
particular" . 

2. Diferencie "teologfa del genitivo" y "enfoque teoI6gico". 
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Muestre los pasos de la elaboraci6n de un enfoque teol6gico. , 
3. Haga un cuadro esquematico sobre la teologfa feminista y ~a te~~ogIa ~~gra. 
4. P medio de este cuadro, muestre cual es la contnbuclOn cntlco-

or II ' I ( reconstructiva y creativo-conceptual de cada una de e as, aSI como e es 1-

mulo que propordonan para la vida edesial. . 
Defina la "teologia ecol6gica" y deli nee sus principales preocupaciOnes. , 

5. lC6mo indde eI enfoque de la "teologfa de las religiones" en la teologla 
6. ? 

demica y pastoral? (Que elementos nuevos aporta. 
aca d "d d 
Explique: "Cualquier teologfa inculturada guard a reladon e contmUi a 

7. I I' " Y ruptura con a teo ogIa centro-europea . . 
Retome la conclusion de este capftulo. Procure presentarIa de manera sm-

8. 
tetica. 
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CAPITULO 

7 

GRANDES MATRICES 0 PARADIGMAS 
/ 

DE LA TEOLOGIA 

"Los paradiamas (son) realizaciones pasadas, dotadas de 
naturaleza ejemplar. Son constelaci6n de creencias, valores, 

tecnicas, etc., compartidas por los miembros de una comunidad 
determinada (. . .), las soluciones concretas a rompecabezas, que, 

empleadas como modelos 0 ejemplos, pueden sustituir realas 
explicitas como base para la soIuci6n de los restantes 

rompecabezas de Ia ciencia normal" (TH. Kuhn). 

La teologia sistematica se vertebra partiendo de grandes matrices filos6-

ficas. Aunque en la edad media la filosoffa era considerada como la "ancilla 

thea/o8iae" (sierva de la teologia), en otro sentido, coordenaba el ritmo 

estructurante de la teologia. Los te610gos, para pensar la teologfa de ma

nera sistematizada, solicitaban el auxilio de las filosoflas en la busqueda 

de categorfas que les hiciesen posible semejante tarea. 

En uno de los capitulos anteriores, vimos rapidamente la historia de 

la teologia. No se trata de repetir su trayectoria, sino de captar ~n este 

periplo que categorfas filos6ficas centrales regularon la sinfonia teol6gica. 
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La relevancia del conocimiento de tales ejes centrales procede de que 
facilitaran al estudiante de teologfa la percepcion tanto de la fuerza 

estructurante de esas categorfas fundamentales, como el movimiento del 

pensamiento que llevo a pasar de una categorfa a otra en el transcurso de 
la historia. 

El hecho de que determinada matriz predomine en una teologfa ex

plica como esta organiza en tomo suyo los multiples elementos teologicos. 
Ademas, se pueden entender mejor las diferentes teologfas, tanto en sf 
mismas como en su proceso historico. 

La organizacion de las matrices est.i regulada por determinada con

cepcion dialectica de acuerdo con l~, cual se enumeran de tal forma que 

cada matriz signifique tanto una conservacion de la riqueza de la anterior 

como un intento de superar positivamente sus llmites. Con el termino 

"dialectica" se quiere expresar cierta ley del desarrollo del pensamiento 

humano que, si no siempre es tan lineal y coherente, 10 es al menos a 

grandes rasgos. De acuerdo con esta ley, se parte de verdades mas sim

ples -determinada matriz- y se camina hacia verdades mas complejas 
que pretenden incorporar las matrices anteriores e ir mas alIa de ellaspor 

la negacion de sus elementos negativos. Y, en pura matematica, la nega
cion de la negacion es positiva: - x _ =. + . 

Evidentemente, el elemento positivo de la matriz anterior, al unirse 
con otros elementos de la matriz siguiente, no permanece en su 
mismidad, identidad fija, sino que adquiere una configuracion mas rica a 

causa del acompanamiento de los nuevos elementos. Utilizando una com

paracion qufmica, el hidrogeno que estaba presente en el agua (H20) es 

el mismo que aparece en la formula del acido sulfUrko(H2S04), pero 

ciertamente con efectos muy diversos. En eI agua hay mata la sed, en el 
acido quema. 

Un pequeno esquema grafico puede iluminar este caminar dialectico 
en el que cada cuadro significa una matriz: 

+- ++- +++-

Cada cuadro contiene la positividad de su momento (+) y la 
negatividad (-). El cuadro siguiente conserva la positividad (+) anterior, 
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I f 'd d (- x - = +) y genera una nueva negatividad de su iega a nega IVl a 
n io momento y aSl sucesivamente. 
prop . . 

De esta forma, cuando una teologfa se construye, no prescmde m 

d noce totalmente las anteriores, sino las incorpora en un momenta esCO I ' 
mas pleno, mas enriquecido. Y tanto mejor se cons~ye una teo ogIa .en 

la matriz siguiente, cuanto mas consigue retener la nqueza de la anterior 

y superar sus lfmites. 

Sin embargo, no siempre ha habido, en el proceso. ~oncreto de. las 
elaboraciones teologicas, una dialectica tan clara y positIva. Ha habldo 

aciones de positividades ya adquiridas. Ha habido dudas acerca de la 
neg hb'd" d forma de superar las negatividades. Ha a I 0 ~onservaclOn e 

tividades dentro del movimiento ulterior, que logro solamente supe-
nega ,., d'd'-
rar algunos elementos anteriores. Pero, au~ aSI, esta enu~eraclOn. I ac 

tica de las matrices puede permitir una meJor comprenslOn de la~ teolo

gfas y entenderlas en el interior de un movimiento, ~unque n~ sIe~pre 
realizado historicamente con el mismo orden y clandad. T emendlO en 

cuenta allector de hoy, puede entenderse de este modo. 

La progresividad de cada momenta tiene un a priori evolucionista opti

mista, que, naturalmente, puede ser cuestionado. En ef~cto, pensar cada 

momento como superacion del anterior implica conceblr el ser humano 

como alguien que esta siempre en proceso progresivo y positivo. El aspect.o 

1 . . tr 1 "pOSI "progresivo" revela una comprension evo uciomsta, mIen as que e " -

tivo" indica ellado optimista de nuestra lectura del caminar de la teologIa. 

Esta reflexion es didactica. Intenta organizar las matrices de manera 

clara y progresiva, como ejes de "teologfas ideales" en el s~ntido del "tipo 
ideal" de Max Weber.l Las teologfas concretas son mas confusas. No 

M. Weber elaboro un concepto de "tipo ideal": "Es el que construye librem.ent.e la 

capacidad idealizadora del investigador. No es ~na hipot~sis, pero :retende mdlca: 

la orientacion para la elaboracion de la hipotesls. Se obtiene mediante ~~ acentua 
cion unilateral de uno 0 de varios puntos de vista, y mediante la coneXlOn de una 

cantidad de fenomenos particulares correspondientes a aquellos puntos de vista 

unilateralmente destacados, en un marco conceptual unitario. Nunca puede encon

trarse empiricamente en la realidad, pues es una utopia". F. Demarchi, "Tipologia", 

en: F. Demarchi-A. Ellena, Dizionario di Sociologia, Paoline, Milano, 1976, p. 1340. 
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siempre tienen claridad acerca de la presencia estructurante de la matriz 

central. Ni consiguen hacer gravitar todos sus elementos en tomo suyo. 

Pero ciertamente el eje principal ayuda a comprender sus caracteristicas 

mas importantes. 

"En la diaiectica hegeliana, la mediacion se expresa en una imagen circular, 

mientras que en la diaiectica de Marx la imagen de la mediacion es lineal. (En 

que sentido se puede decir que la ima8en de la diaiectica en Hegel es circular yen 

Marx lineal? La respuesta se debe buscar en la nocion de mediacion, que se 

construye como intermediario dinamico entre dos conceptos opuestos y permite a1 
mismo tiempo suprimir la oposicion y conservar en una sfntesis superior la inte-

1iaibilidad 8enerada en la de los dos terminos opuestos" (Lima Vaz, 1982, 

p.10). 

"Bajo el siano de He8el, la diaiectica vuelve a ocupar un 1u8ar privileaiado en la 

jilosqffa contemporanea. En la concepcion hegelian a, una vez admitida la iden

tidad de 10 "real''y de 10 "raciona}", la diaiectica es e1 movimiento por el cual tal 

identidad camina de la inmediatez vacfa del ser abstracto a la plenitud 

mediatizada y con creta de la idea absoluta. La diaiectica realiza el paso del 

entendimiento abstracto al concepto especulativo (Begriff), eminentemente po

sitivo y concreto. Este paso se desarrolla mediante fa ne8acion de 10 inmediato, 

que es 10 abstracto, segun los tres momentos: el ser (Sein) como inmediatez, la 

esencia (Wesen) como riflexi6ndel ser y su neaacion, la nocion (Begriff), 0 

concepto especulativo, como resultado que supera y conserva (aufheben) la opo

sicion del ser y de la esencia. Sin embar80, 1a celebre triada diaiectica tesis

antftesis-sfntesis no debe entenderse como un esquema preestablecido que se apli

ca mecanicamente: debe desdob1arse en el movimiento del espiritu que se piensa a 

sf mismo, y que es el movimiento mismo de 10 real. La diaiectica he8eliana 

introduce el movimiento)' la historia en e1 senD de 10 abso1uto: mediatiza 10 

iriflnito por 10 flnito (. .. ). En su acepcion mas 8eneral, 1a diaiectica puede 

diflnirse como una "logica de las oposiciones" (A. Marc). Para un pensamiento 

que no es intuitivo 0 no a80ta en un acto tinico de vision la inte1i8ibi1idad de su 

objeto, este se convierte en objeto de interrogaci6n, de inquisicion, de discurso. 

Ahora bien, a1 distin8uir asf en su objeto diversos niveles Jormales que ira a 

un!ficar en un todo 168ico, e1 discurso se erifrenta con oposicionesfondamenta1es 

que resuitan, bien sea de 1a situacion misma del sujeto como espfritu jinito y 

encarnado, bien sea de 1a contingencia)' multip1icidad del objeto mismo que Ie es 

dado en 1a experiencia (. . .). Ai asumir 1a intencion de 1a unidad en e1 seno 

mismo de las oposiciones, e1 discurso se convierte en dialectico. La unidad que 
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1 
1canza es de naturaleza sintetica. En este sentido, una onto10gia 

)l'na mente a d' 1" d do que el ser no es 
. sobre el ser) humana es necesariamente 10 ecuca, a , ' 

(dlscurs; , teli encia humana en la intuicion de una identidad inicia1 mmed1O-

dado a a~: dJe cprmarse en una identidad jina1), sintetica, mediatizada por e1 

ta, smo q, de la raz6n es decir, por 1a diaiectica" (Lima Vaz, 1967, pp. 
discurso mIsmo ' 

1251-1252). 

3) B 1 Sao Paulo 1981. 
ER I 0 ueediaJectica?,(Col.PrimeirosPassos,2 , raSllense, , 

KOND ,., q . I" F'l l''' en' Enciclopedia Luso-brasileira de cultura, Ver-
MA VAZ H C De "Dla etlCa- I OSOlla, . Ll ,.., 

bo Lisboa,1967,VI,pp.1250-1253. 
"S~bre as [ontes filos6ficas do pensamento de Karl Marx", en: Boletim Seaf-MG, 

-' 1982,2, pp. 5-15. 

I. Lo sagrado 

La I
' la practica relimosa tradicionales estan marcadas por el 

teo ogla y b- t t do una 

h
. t de 10 sagrado Esta matriz religiosa expresa, an eo, 

onzon e' h mpren-
., del mundo divino. Y desde ahi, el ser umano se co 

comprenslOn I . d h na 
de a sf mismo, sus relaciones con los otros hermanos en a.VI a .um:

do
' 

con la naturaleza y todo el universo de las cosas y con el mlsmo sagr . 

L do se entiende fundamentalmente en oposicion a~o profano. 

La £ 0 sa~~ue asume son numerosas: cultos, tabues, ritos, ~I1ltos, gest~s, 
da~z:~:egos, objetos sagrados y venerados~ mascaras: fet~~:s, :::n:~ 

f d S 
hechizos sfmbolos, cosmogomas, teologume , p . 

tos 0 ren a " . . mag1as , 1 1 1 res santos superstICloneS, ' 
consagradas, anima es, p antas, uga ',. "1 . £'" 
etc 2 Se pueden resumir todas estas formas con el termmo 11er~ ;:lla , 

. d" d 1 sa ado La herofania se conVle e en 
manifestaci6n de 10 IVlno, e 0 gr . d 1 l' 
matriz ara entender y organizar todos los demas elemen~os e a re 1-

gi6n. 6: este modo, la teologia se deja conducir por ese eJe central. d 

La variedad de formas teologicas con la misma matriz de 110 sagrl' a. 0 
, ente segu' n as re Ig10-

rme ya que las hierofanfas vanan enormem d d 
es enG , 10 hacen entro e 
nes. Hay teologias que se excluyen mutuamente, pero 

P t P , 1949 pp 15-16. 
2 M. Eliade, Traite d'historie de religions, ayo, ans, ,. 
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la misma matriz. Y la manera practica de hacerlo implica reflexiones 

teologicas. 

1. La Juerza unificadora de 10 sanrado 

Para caracterizar la hierofania en el nivel del fenomeno, sigue siendo 

valido aun el agudo analisis de R. Ott, al definirla en su dohle cara de 

atraccion y de temor. Fascinosum et remendum reflejan las dimensiones pa

radojicas del universo sagrado, religioso, divino. A su vez, tanto 10 fasci

nante como 10 temeroso apuntan hacia 6b-a caracteristica mas profunda 

y mas fundamental atm. Se enfrenta con algo que es 10 "totalmente otro" 

(das Bans Andere) -10 diferente, 10 singular, 10 insolito, 10 extraordinario, 

10 nuevo, 10 perfecto, 10 extrafio, 10 monstruoso, 10 misterioso-, que 

supera la experiencia humana comun, que pertenece a otro tipo de rea

lidad, que viene cargado de fuerza y de poder, etc. 

Lo sagrado guarda cierta ambivalencia que permite comportamien

tos y reflexiones antagonicas. Por un lado, por su fuerza, valor y riqueza, 
valora nuestras realidades. Esto exige, por 10 tanto, contacto con el. Oh

servese el deseo que las personas!ienen de tocar las cosas sagradas, sobre 
todo las que estan rodeadas de mayor poder. Tenganse en cuenta la con
currencia de los fieles a los santuarios de Aparecida, Fatima, Guadalupe, 
Lourdes, etc. 

Por otro lado, 10 sagrado es peligroso y puede destruir al ser humano. 
Esto tiene el efecto contrario. No se toca 10 sagrado, se aleja uno de el,se 

guarda una respetuosa distancia. Entre 10 sagrado yel ser humano, se 
extienden velos, cortinas, que defienden 10 sagrado de los ojos humanos. 
Entre los fieles y 10 sagrado se interponen cuerdas, hancos, escaleras, 
para que 10 sagrado reine soherano y distante. 3 

Esta ambivalencia esta en el origen de cierta reflexion teol6gica, tan
to apofatica -del silencio, del misterio-, como catafatica -de la afirrna
cion, de la palabra-. 

3 M. Eliade, op. cit. ,p.21. 
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La relevancia de 10 sagrado es de tal orden en esta manera del pensar 

religioso y teologico que consigue crear desde su misma realidad una 
glohalidad en la que el ser humano, los otros, el mundo, estan invo

lucrados. Lo sagrado es una matriz paradojicamente totalizadora y 

unificante, pues crea una radical separacion respecto de 10 profano. 

La fuerza integradora de 10 sagrado permite que todas las realidades 

creadas adquieran partiendo de el su sentido, su valor, su consistencia. 

Alejarse de 10 sagrado es someterse a la anomia, a la perdida de senti do, 

al caos. Las realidades fuera de 10 sagrado son nada. La profano en si 
mismo no tiene consistencia. Las realidades del mundo adquieren valor 

al ser hafiadas por 10 sagrado. Suhyace una conciencia muy fuerte de la 

dehilidad y pequefiez de las realidades humanas en contraste con 10 sa

grado, conel misterio, percihido en cierto modo como algo pertenecien

te al mundo "fuera de nuestras experiencias cotidianas". 

"La piedra sagrada, el arhol sagrado no son adorados como piedra 0 

como arhol; 10 son justamente por ser hierofanias, porque 'muestran' 

cualquier cosa que no es piedra ni arhol, sino 10 sagrado, elganz Andere" . 

No se trata -como en una lectura moderna se ha intentado decir- de 

que el mundo de las creaturas carezca realmente de valor, de sentido, de 

consistencia. Al contrario, se vuelve la mirada hacia 10 sagrado como sol, 

cuyos rayos iluminan toda la realidad. La inteligencia y el corazon hu~a
nos no se preocupan tanto de la realidad iluminada como de la reahdad 
iluminante de 10 sagrado. Y a partir del sol de 10 sagrado yen la realidad 

creada. 

Esta unidad confiere seguridad y tranquilidad. Lo sagrado se convier

te en verdadero "nomos", organizador de los elementos, los que, sin el, 
parecen ca6ticos. Los enigmas de la naturaleza y los ahsurdos de la histo
ria reciben de 10 sagrado su explicacion ultima. En la teologia cristiana, 10 
sagrado es el misterio de Dios. "Trino" en la ensefianza ortodoxa doctri
nal, pero mucho mas "uno" en su real comprensi6n e influencia sohre la 

organizaci6n del pensar religioso. 

En otras teologias, puede asumir la forma de verdaderos mitos que 

ordenan el ritmo de la vida humana. Algunos de estos mitos son tamhien 

incorporados a la revelacion hiblico-cristiana, pasando por una 

reinterpretaci6n. Y los mitos en esa perspectiva no son entendidos sim
plemente como vehiculos de conocimiento -estructura estructurada-, 
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sino como principio de estructuracion del mundo, como forma religiosa 
de inteleccion del mundo -estructura estructurante. 

La matriz de 10 sagrado genera una teologfa muy concreta con la preo

cupacion de hacer que 10 divino sea 10 mas accesible posible a las perso

nas. Una de sus formas se expresa en la teologia de la religiosidad popular 

que, en ellenguaje de Pedro R. de Oliveira y R. Hazzi, 4 destaca por las 

constelaciones de la devoci6n y de la promesa. Ambas revel an la proximi

dad y visibilidad de 10 sagrado hasta los Ifmites de la intimidad atrevida. 

2. La teolonia en la matriz de 10 sanrado 

Las hierofanfas, la presencia de una fuerza divina, no necesariamente 

impersonal, llamada "mana" en la concepcion de melanesia, S el contacto 

por la vIa de la interprelaci6n y recepci6n de esa fuerza y la historia inicial 

de comunicaciones divinas atraviesan la vida del ser humano, el que so

bre esto construye su religion, y, a su vez, reflexiona sobre ella, es decir, 
hace teologfa. 

Esta teologfa vive del pasado y sobretodo de un "comienzo primor

dial", de donde todo se origina. Se habla de prototipos miticos, vividos 

por seres superiores que piden"al ser humano una repeticion ritual, que 
hace presentes a el yael presente a elIas. 

Como este mundo sagrado primordial es constitutivo del senti do de 
la vida humana, la fidelidad, la conformidad y la perfecta repetici6n ritual 
garantizan la verdad y participacion autentica. 

Es teologia ritualista, de caracter magi co, con exigencias de fidelidad 

a las revelaciones y eomunicaciones de 10 sagrado. Transita por un mun-

4 

5 

Pedro R. De Oliveira, "Catolicismo popular e romaniza~ao de catolicismo 

brasileiro", en: REB 36 (1976) 131-141; Id., Catolisismo Popular no Brasil, Ceris, Rio 

de Janeiro, 1970; Id., "Religiosidade popular na America Latina", en: REB 32 (1972) 

354-364; R Azzi, "Elementos para a hist6ria do catolicismo popular", en: REB 
36(1976) 95-130. 

M. Eliade, Traite ... , pp. 50ss. 

284 

GRANDES MATRICES 0 PARADIGMAS DE LA TEOLOGiA 

do poblado de dioses, de angeles, de seres superiores que, a su vez, pa

sean por nuestro mundo. La integracion de esos dos mundos en una 

unidad en la vida de las personas hace de la teologfa la ciencia central de 

la vida. Define las realidades mas relevantes para las personas. AI privile

giar el mundo divino, la teologfa participa de su sacralidad ultima y el 

te6logo asume una posicion destacada en la sociedad. 

La unidad de la teologfa se identifica con la totalidad. Se hace teolo

gfa de todo. Aunque 10 sagrado signifique precisamente "algo separado" 

del resto y, por 10 tanto, no todo sea sagrado, sin embargo, cualquier cosa 

puede ser tocada, asumida, trabajada, pensada, desde 10 sagrado. De este 

modo, todo es teologico. Como el ser humano vive en el tiempo y en el 

espacia, la teologfa en la matriz de 10 sagrado se preocupa fundamental

mente de sacralizar el tiempo y el espacio. La lucha contra la profanidad 

del tiempo y del espacio -como lugares 0 del malo de la indiferencia-, 

para transformarlos en lugares sagrados, se procesa mediante un doble 

esfuerzo teorico y practico. El esfuerzo teorico intenta explicar como se 

produce esa transformacion recurriendo a visiones arcaicas, precientlficas 

del mundo. La tare a practica se concreta en la creacion de ritos y gestos 

simbolicos que realizan ese cambio: bendiciones, consagraciones, oh-en

das en santuarios, tocamientos a personas 0 cosas santas, etc. 

3. Lo sanrado y el tiempo-espacio 

El tiempo quedapracticamente suprimido. La verdadera conciencia 
historica implica reconocimiento de la autonomfa de las acciones huma
nas y la percepcion de que 10 presente se convierte en instancia crltica del 

pasado, de la tradicion. En esta matriz, la profunda dependencia respecto 

de 10 sagrado haee que las acciones humanas sean valoradas, no por su 
consistencia historica, sino por su relacion con el comienzo primordial, 

mftico, sagrado. De este modo, su tiempo historico queda anulado e 
inserto en el tiempo primordial, donde se clio la revelacion ejemplar. El 
presente no critica el pasado, la tradicion, sino al contrario. El pasado, la 
tradicion, dan consistencia al presente. 

Sin embargo, el ser humano se percibe viviendo, al mismo tiempo, 

en un tiempo doble: el tiempo pasajero, historico, sin valor, que desapa
recera y no dejani por sf mismo ningUn vestigio; y el tiempo divino, mf-
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tieo, sagrado que vale, que permanece, que santifica todo el otro tiempo. 

El tiempo profano solo se perpetua en la medida en que se inserta en este 

tiempo sagrado. En la vision de 10 sagrado cristiano, se Ie llama eterni

dad. En ese contexto, se entiendo la famosa frase de San Luis Gonzaga 

antes de cada accion: "Quid hoc ad eternitaten?" lQue vale esto para la 

eternidad? 

La mismo puede decirse del espacio. Las construcciones terrestres 

estin siempre amenazadas por la destruccion. Los espacios humanos par

ticipan de la fragilidad, de la insignificancia, incluso de la profanidad y de 

la maldad. Deben sufrir tambien el mismo proceso de sacralizacion, que 

se realiza por los ritos, las bendiciones, la presencia de seres y entidades 

sagradas para adquirir valor y consistencia. 

De este modo, cierta teologia arcaica de la transubstanciacion y de la 

presencia real de Jesus en la Eucaristfa se entiende como disputa entre el 
espiritu malo -demonio- y el Espiritu Santo par la poses ion de la mate

ria del pan y del vino. Las cosas materiales, en su profanidad, no pueden 

ser sfmbolos y senales de la realidad divina -como la presencia real de 

J esus-, sin antes pasar por un verdadero exorcismo. El gesto del sacerdo

te al extender los brazos sobre el pan y el vino antes de la consagracion 

representa una forma de exorcismo, que expulsa los malos espiritus para 

que el Espiritu Santo pueda tomar poses ion de ellos. Las palabras que 

acompanan el gesto liturgieo ekpresan con claridad la suplica de que Dios 

santifique 'esas of rend as enviando el Espiritu, para que se conviertan en el 

cuerpo y la sangre de Jesus. Reflejan la vision de que sin esa presencia 

exorcizadora del Espiritu, la materia no puede convertirse en el cuerpo y 

sangre de Cristo. 

De una manera mas expHcita aun, el antiguo ritual del bautismo pres-

cribe la oraci6n sobre la sal con las siguientes palabras: 

"Te exorcizo, criatura sal, en nombre de Dios Padre Omnipotente J en 1a caridad 

de Jesucristo Nuestro Senor yen 1a virtud del Espiritu Santo, Te exorcizo par e1 

Dios vivo, por e1 Dios verdadero, por e1 Dios Santo J e1 Dios que te cre6 para e1 

usa de18enero humano y mand6 sus siervos consagraran para e1 pueblo que viene 

ala ft, para que en nombre de 1a Santisima Trinidad te conviertas en sacramento 

sa1vffico para expu1sar a1 enemigo. Te pedimos, pues, Sefior, Dios nuestro, que 

sant!ftcando sant!ftques esta criatura sal, bendiciendo 1a bendi8as para que se 

canvierta en remedio peifecto para que todas los que 1a reciban, permaneciendo 
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en sus intestinos, en nombre del mismo Sefior nuestro jesucristo, que vendra a 

juzgar a los vivos y a los muertos J a1 mundo por e1Juego. Amen ". 

Como podemos ver, esta oracion tiene mucha fuer..:a y refleja el com

bate espiritual contra el espiritu maligno que habita en las criaturas ma

teriales hasta que sea vencido por la fuerza de la Santisima Trinidad. En 

este mismo ritual antiguo, hay un rito semejante de exorcismo sobre el 

nino que va hacer bautizado. Despues de soplar tres veces sobre el rostro 

de la criatura, el sacerdote dice enfatieamente: 

"Sal de el, oh espIritu inmundo, J da 1u8ar a1 EspIritu Santo Paraclito". 

En este universo es donde 10 sagrado y 10 profano se oponen en una 

dualidad conflietiva que esa matriz constituye. Sin embargo, esa dualidad 

no impide que se viva la unidad totalizadora, dado que 10 profano es 

vencido por 10 sagrado, en el que todo se unifka. 

4. Lo profano en 10 sanrado 

Las acciones humanas, hoy entendidas como seculares, son conside

radas sagradas desde el momenta en que se insertan en el horizonte de 10 
sagrado. Esta unidad se torna importante en el campo de la historia, de la 

polftiea y de la vida cotidiana. El sujeto principal de todo son los poderes 

sagrados. Y esas realidades, como verdadera hierofanfa, revel an una pro

funda unidad. La historia humana se interpreta como verdadera batalla 

entre fuerzas sagradas, cuyo sujeto ultimo y vencedor, en la vision blbli

ca-cristiana, es siempre Dios, aunque aparentemente las fuerzas adversa

rias triunfen. La polftica no se entiende a partir de la matriz del juego de 

poderes e ideologias seculares, sino tambien como accion sagrada. Y la 

misma vida cotidiana esti saturada de 10 religioso. 

En esta matriz, uno de los problemas fundamentales es mostrar como 

las realidades terrenas puedan ser manifestaci6n de fuerzas divinas. En el 

fondo, esti en juego la busqueda cada vez mas profunda de la hierofanfa, 

de la aparicion de 10 sagrado en las cosas. De hecho, toda hierofania 
implica, diee M. Eliade, "la coexistencia de las dos esencias opuestas: 

sagrado y profano, espfritu y materia, etemo y no eterno, etc. podrfa 

incluso decirse que todas las hierofanfas son prefiguraciones del milagro 
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de la encarnaci6n, que cada hierofanfa es un intento fracasado de revelar 

el misterio de la coincidencia hombre-Dios". 6 

La creatividad de la teologfa procede de los mitos. Los narra como 

aprendidos. Pero, en realidad, crea muchos, dado que no se distingue de 

la funci6n social normativa de la sociedad. La teologfa permite crear con

senso sobre el sentido del mundo. En torno a el, se establecen las 16gicas 

de la aceptacion 0 de la exclusion, de la asociacion y disociacion, de la 

integracion y distincion de las personas en la sociedad. De ahf la relevan

cia de 10 sagrado y de su discurso en la teologfa. 

La religion, como su expresi6n en el lenguaje -la teologfa-, puede 

considerarse como instrumento de comunicacion, de transmisi6n del co

nocimiento 0 de aquella realidad simb3lica que permite a los miembros de 

la sociedad encontrar acuerdo y consenso sobre el sentido del mundo.7 

El discurso religioso se distingue del sociologico. Este ve en el siste

ma de creencias y en las practicas religiosas la expresi6n mas 0 menos 

transfigurada de las estrategias de los diferentes grupos de especialistas 

en competencia por el monopolio de la gestion de los bienes de salvacion 

y de las diferentes clases interesadas en sus servicios. 8 La religi6n y la 

teologfa, a su vez, aunque reflejen juegos de poder, se centran en otro eje. 

En verdad, los elementos sagrados revelan elecciones realizadas por 

personajes y grupos religiosos: Pero estas elecciones suponen que se trata 

de algo que pueda manifestar la dimensi6n fundamental de 10 sagrado: 

ser extrafio, fuerte, temible 0 atractivo, bien sea por sf mismo, bien por

que se encuentra en lugar el mismo sagrado. En cierto sentido, todo 

puede ser objeto de hierofanfa, desde el momenta en que la cosa elegida 

se yea envuelta por el mundo sagrado. Pero se supone que ella es arranca

da del mundo profano, de 10 cotidiano, de 10 normal. 

Ademas, toda eleccion implica necesariamente intereses, juego de 

fuerzas y de poder. Sin embargo, tal percepci6n queda oscurecida, si no 

camuflada, por iniciativas de los mismos seres trascendentes, a los que el 

6 

7 

8 

M. Eliade, Trate ... , p. 38. 

P. Bourdieu, A economia das trocas simb6licas, Perspectivas, Sao Paulo, 1974, p.28. 

P. Bourdieu, Op. cit., p.32. 
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hombre debe obedecer. Las cosas elegidas se vinculan a alguna hierofanfa 

que remite, en ultimo analisis, al ser sagrado superior. El horizonte de 10 

sagrado es tan poderoso, envuelto por el manto simbolico de las acciones 

de seres superiores, que imposibilita cualquier analisis crftico ideologico. 

Este pertenece a otro horizonte de la cultura. 

Evidentemente esta matriz ha reinado en discursos religiosos y 

teologicos situado~ en el mundo sagrado tradicional. Sin embargo, asisti

mos hoy a un surgimiento religioso, bajo el amplio nombre de "Nueva 

Era", que ha producido discursos teologicos que podrfan enmarcarse en 

esta matriz, sobre todo sobre la sacralidad del cosmos. Esta siendo 

influenciada por religiones orientales y expresa tambien una reacci6n a la 

matriz secularizadora de la modernidad. 9 

Cuando 10 sagrado se manifiesta 

.. EI hombre tiene conocimiento de 10 sagrado. porque este se manifiesta. se mues
tra como cualquier cosa absolutamente diferente de 10 profano. Con el fin de 
indicarnos el hecho de la manifestacion de 10 sagrado hemos propuesto el termi
no de "hierofanfa". Este termino es comodo. porque no implica ninguna precisi6n 
suplementaria: expresa s610 10 que esta implicado en su contenido etimol6gico. a 
saber. que algo sagrado se nos muestra. Se podrfa decir que la historia de las 
religiones -des de las mas primitivas hasta las mas elaboradas- esta constituida 
por un numero considerable de hierofanfas. por las manifestaciones de las real ida
des sagradas. A partir de la hierofanfa mas elemental-por ejemplo. la manifesta
cion de 10 sagrado en un objeto cualquiera. una piedra 0 un arbol- hasta la 
hierofanfa suprema que es. para un cristiano. la encarnacion de Dios en Jesucris
to. no existe soluci6n de continuidad. Nos encontramos ante el acto misterioso 
mismo: la manifestaci6n de algo de "orden diferente" -de una realidad que no 
pertenece a nuestro mundo- en objetos que forman parte integrante de nuestro 
mundo "natural". "profano". ( ... ) 

Nu nca estara de r.1aS insistir en la paradoja que toda hierofanfa constituye. hasta 
la mas elemental. AI manifestar 10 sagrado. un objeto cualquiera se convierte en 

9 A. Natale Terrin, "Risveglio religioso. Nuove forme dialoganti di religiosita", en: 

Credere oaai 11 (1991) 5-24.; A. Natale Terrin, Nova Era-a reliaiodade do p6s-moderno, 

Loyola, Sao Paulo, 1996; J. Sudbrack, La nueva reliaiosidad. Un descifIo para los cristia

nos, Paulinas, Madrid, 1990. 
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otra cosa y. sin embargo. sigue siendo el mismo. porque sigue participando en su 
medio c6smico envolvente. Una piedra sagrada no por ello deja de ser piedra; 
a~a~entemente (con mayor exactitud: desde un punto de vista profan~) nada la 
dlstlngue de todas las demas piedras. Para aquellos a cuyos ojos una piedra se 
revel a sagrada. su realidad inmediata se transforma en una realidad sobrenatural. 
En otros terminos. para quienes tienen una experiencia religiosa. toda la natura
leza es susceptible de revelarse como sacralidad c6smica. EI cosmos en su totali
dad puede convertirse en una hierofanfa. 

EI hombre de las sociedades arcaicas tiene la tendencia a vivir 10 mas posible en 10 
sagrado 0 muy cerca de los objetos consagrados. Esta tendencia es comprensible. 
porque para los "primitivos" como para el hombre de todas las sociedades 
premodernas. 10 sagrado equivale al poder y. a fin de cuentas. a la rea Ii dad por 
excelencia. Lo sagrado esta saturado de ser. Potencia sagrada quiere decir al mis
mo tiempo realidad. perennidaa y eficacia. La oposici6n sagrado-profano se tra
duce muchas veces en una oposici6n entre[.eal e irreal 0 seudoreal. (Entiendase 
bien que no debe esperarse encontrar en las"{enguas arcaicas esta terminologfa de 
los fil6sofos: real-irreal. etc.; se encuentra la cosa). Por 10 tanto. es facil compren
der que el hombre religioso desee profundamente ser. participar en la realidad. 
saturarse de poder" ( M. Eliade. Lo sagrado y Lo profano. La esencia de Las religio
nes. Paid6s. Barcelona. 1998. pp. 20-22.). 

BOURDIEU, P., A economia das trotas simb6licas, Perspectiva, Sao Paulo, 1974. 

ELIADE, M., Aspects, du mythe, Gallimard, Pans, 1963. 

-, Hist6ria das cren§as e das ideias reli8i~sas. I. Da [dade da pedra aos misterios de Eleusis, II. De 
Gautama Buda ao triurifO do cristiaIiismo, Zahar, Rio de Janeiro, 1978-1979. 

-,0 sa8rado eo prifano. A essencia das reliBiiies, Livros do Brasil, Lisboa, s. d. 

-, Traite d' histoire des reliBions, Payot, Pans, 1949. 

LIBANIO, J. B., "Reflex6es teol6gicas sobre a salva~ao", en: Sfntese I (1974/1) 67-93. 

II. Gnosis sapiencial 

Esta matriz funciono fundamentalmente en el mundo de la Biblia de , 
la patristica y de la antigua escohistica. Se centra en el tipo de conoci

miento que valora la totalidad de la persona que conoce. Como gnosis, es 

conocimiento teorico, pero refleja la actitud sapiencial de la afectividad, 
de la voluntad, de la acci6n. Su saber se eleva a un nivel superior, no por 

el primado de la inteligencia, sino por su cualidad religiosa y totalizadora. 
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Incluye percibir, juzgar, orientarse rectamente en todas las cos as en bus

queda de la perfeccion, de la felicidad, de la salvacion. 

El ideal humano de la felicidad engloba la totalidad del ser. Se busca 

el conocimiento de esta unidad ultima, que conduzca a la persona hacia 

ella. Ahora bien, un saber puramente conceptual no da cuenta del ser 

humane que persigue la perfeccion y la felicidad global. Interviene en 

este operar teologico la afectividad, la voluntad, la intuicion, los concep

tos, los raciocinios, las actividades. Por 10 tanto, quien persigue tal cono

cimiento completo no quiere ser solamente docto, sino tambUn piado

so, religioso, perfecto, salvo, feliz. 

Se busca un conocimiento armonioso en el que se interrelacionan en 

sfntesis las dimensiones religiosa, etica, historica, ontologica,antropologi

ca, cosmologica, en proceso gradual, hasta la plenitud de la sabidurla y de 

la felicidad salvfficas. 

El libro de la Sabidurfa describe hermosamente esta dimension. 

Salomon la recibe como don de Dios. En la tradicion mOll<istica, se atri

buye mucha importancia al maestro que introduce al disdpulo en el uni

verso del conocimiento sapiencial. La presencia de la persona del maes

tro y compafiero de vida muestra que no se trata de una mera ensefianza 

intelectual, sino de transmitir toda una experiencia, una vida. Evidente

mente, la dimension intelectual no falta, pero esta siempre en armonfa 

con las demas. 

En esta matriz, surgen las teologfas biblica, monastica y espiritual, 

producidas en un ambiente en el que la vida refleja tal integracion. Tam

poco falta la exigente vida ascetica que prepara al estudioso para penetrar 

en el mundo de la experiencia espiritual y de la mfstica en profundidad. 

La purificacion preyia dispone al teologo para penetrar en los misterios 

de Dios. En esta matriz, las dimensiones ascetica y contemplativa se arti

culan armoniosamente, el ambiente tranquilo de los monasterios of red a 

el clima ideal para la practica y la transmision de este tipo de teologfa. 

Los textos liturgicos, los himnos, la "lectio divina" , la interpretacion 

aleg6rica de la Escritura utilizando los cuatro sentidos -historico, alego

rico, moral y anagogico-, ellenguaje simbolico, poetico y lfrico revelan 

los rasgos teologicos de esta matriz. 

La Edad Media fijo tardfamente, bajo la forma popular y escolar, su 

doctrina relativa a los sentidos de la Escritura: 
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"Littera 8esta docet, qUid credas alle80ria 

Moralis qUid a8as, quo tendas ana808ia". 10 

A los ojos de la exegesis critica, este tipo de teologia parece a veces 

ingenua por hacer una lectura demasiado simb6lica de la Escritura. El 

rigor hist6rico cede lugar a la gigantesca creatividad aleg6rica. Con la 

llave del Nuevo Testamento, se interpretan los textos del Antiguo hasta el 

punto de que parece violentarse su sentido. No existe la preocupacion 

ontologico-metaffsica que la escoListica, sirviendose de Aristoteles, privi

legianl. El rigor teo rico no procede del componente racional, sino de la 

busqueda de la armonfa de la existencia. Por eso distinciones tales como 

razon y fe, natural y sobrenatural, afecto y razon, filosoffa y teologia, son 
facilmente sustituidas por una visi6n tfnificada y sintetica. 

Esta matriz precede a la entrada de Aristateles con su metaffsica en el 

siglo XIII, siguiendo antes orientaciones platonicas y neoplat6nicas. La 

matriz siguiente del ser-esencia rompe la unidad globalizadora y simboli
ca de la gnosis sapiencial. 

En la patristica, fue Orfgenes qui en lleva este genero alegarico a las 

alturas, hasta el punto de que varios autores Ie han reprochado su exceso 

de alegorismo. No se trata de la negaci6n tosca del sentido de los textos, 
de la historicidad de los hechos, sino de un proceso de interiorizaci6n de 

los mismos mediante la espir~1ualizacion y la simbolizacian. EI sentido 

alegorico utilizado por Orfgenes no suprime la historia, porque su Fuente 
ultima es san Pablo y no el mundo griego. 

Vale tambien aquf la consideraci6n hecha sobre la matriz anterior. Su 

apogeo pertenece al pasado remota, pero en la "Nueva Era" se vive, des

pues del desgaste espiritual provocado por el racionalismo y el positivis

rna, un nuevo gusto par las alegorfas, por los "misterios ocultos" a los 

que se es iniciado par maestros respetables. Nuevas formas de esoteris

rna, de gnosis se toman actuales allado del discurso extremadamente 
aleg6rico del que las obras de Paulo Coello se hacen eco. 

10 "EI sentido literal ensefia los acontecimientos, el alegarico 10 que debes creer; el 

moral 10 que debes hacer y el anag6gico hacia dande caminar" (H. De Lubac, 1 959, 
p.23). 
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"Si queremos comprender ellugar de la interpretacion espiritual en los pr~meros 
siglos del cristianismo, es necesario recordar que est<~ di.rectamente relaclonada 
con el problema mas importante suscitado en eI CrIstlanlsmo de entonces, a sa
ber, el significado del Antiguo Testamento. Los cristianos se encontraban, por un 
lado, entre los judios, que seguian afirmando su valor literal y practlcando la Ley 
mosaica, y por otro, entre los gnosticos que 10 rechazaban como obra del 
Demiurgo y una parte de su creacion fracasada. Ahora bien,. estas dos doctn~as 
tienen en comun que entendian el Antiguo Testamento unlcamente en sent~~o 
literal ( ... ) Los cristianos tomaron conciencia de su posicion original: la oposlclon 
entre los dos testamentos era la existente entre 10 imperfecto y 10 perfecto; supo
ne un progreso. EI pensamiento antiguo no consideraba aun la relacion entre los 
dos testamentos. EI Antiguo Testamento tuvo durante algun tiempo su val.or, 
pero este consistia en ser preparacion y prefiguracion del Nuevo. ,~n 10 SUC~SIVO 
esta superado en su literalidad, pero conserva su valor de f1gura U. Danlelou, 
Origene, La Table Ronde, Paris, 1948, p. 146). 

.. La morada en la que vivia la Iglesia son las Escrituras de la Ley y de los p~ofe~as. 
En efecto alii se encuentra el cuarto del rey, Ilene de las riquezas de la sablduna y 
de la cien~ia. Alii esta la bodega de vino, es decir, la doctrina mistica 0 moral que 
alegra el corazon del hombre. Por 10 tanto, Cristo, al venir, s~ detuvo un ~oco 
detras de la pared del Antiguo Testamento. En realidad se quedo de ~Ie, d.etras de 
la pared, mientras no se manifestaba al pueblo. Pero cuando lIego el tlempo y 
comenzo a aparecer por las ventanas de la Ley y de los Profetas, es dem: por las 
cosas que se habian predicho de el, y a mostrarse a la Iglesia en ellnten?r ~e la 
casa, es decir, la que estaba asentada en el interior de la letra de Ie Ley, la Invlta a 
salir de alia yair hacia el. Si ella no sale, si no avanza y no can:ina de la letr? al 
espiritu, no puede unirse a su Esposo ni puede ser asoCiada a Cnsto. ~or eso ella 
llama y la invita a pasar de las cosas carnales a las espirituales, de las vlslbles a las 
invisibles, de la Ley al Evangelio: Surge, ven!, proxima mea, formosa mea, columba 
mea (Origenes, Co. Cant. III). 

Danielou J., OriBene, La Table Ronde, Paris, 1948. 

De Lubac, H., ExiBese Midiivale. Les quatre sens de I'Ecriture, I, Paris, Aubier, 1959. 

V .. C "TeoloP1a" en' G Barbaglio - S. Dianich, Nuevo diccionario de teoloBfa, agaggIlll,., IY'" 

Paulinas, Madrid, pp. 1687-1698. 

III. Ser-esencia 

Esta matriz opera la transposici6n del esquema dual religiosolsagra

do al orden del concepto mejor elaborado, por un lado, y, por otr~, 
rompe la armonfa de la gnosis sapiencial. La matriz de 10 sagrado habla 
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construido una unidad globalizadora mediante el imperio y el dominio 

de 10 sagrado sobre las esferas profanas, de manera que cuanto mas se 

ampliaba el espacio sagrado en detrimento del profano, la realidad era 

mas valorada y sustrafda a la caducidad, a la fragilidad y a la destruccion. 

1. EI esquema dual 

La entrada historica de Aristoteles con su metaffsica hace posible la 

creacion de esta nueva matriz. En esta metaflsica el esquema dual domi

na todo el pensamiento: acto y potencia, ser y esencia, materia y forma, 

sustancia y accidente, persona y naturale'fa, corrupcion y generacion, etc. 
~' 

Desaparece la perspectiva historica, quees sustituida por la comprension 

metaffsico-ontologica. La teologfa se aproxima peligrosamente a la filo

soffa aristotelica, mientras la matriz anterior privilegiaba los sfmbolos. 

Se manifiesta sin duda decisivo el nuevo concepto de ciencia, enten

dido como el estudio de las cos as por sus causas. Y la metaflsica sobresale 

entre las ciencias, porque estudia todas las cos as por sus causas ultimas. 

Por consiguiente, la ciencia se define como el conocimiento conceptual, 

cierto, evidente, de las causas por las cuales algo es 10 que es y no puede 

ser de otro modo. La causa intrfnseca de las cosas reside en su estructura 

metafisica, es decir, en su esencia inmutable, que se expresa en la defini

cion esencial. En esta matrfz, la teologia tiene la obsesion de las defini

ciones esenciales para expresar la substancia de las casas, de las verdades, 

de la fe, del dogma. 

De este modo, trabajando con las categorfas de ser y esencia, se 

ontologiza la experiencia anterior de 10 sagrado y se elabora con catego

rfas filosoficas, en el fonda, la misma experiencia dual. En esta matriz, la 

dualidad presente en el mundo sagrado adquiere rigidez ontologica, se 

refuerza y deriva, en muchos casos, en un peligroso dualismo. 

En efecto, la dualidad expresa la existencia y la percepcion de princi

pios irreductibles. El dualismo, a su vez, radicaliza tal percepcion hasta el 

punta de entender esos principios como realidades en sl, independien

tes, autonomas, completas, en frecuente oposicion y conflicto. 

Con el acento puesto sobre la dualidad e incluso sobre el dualismo, la 

unidad simbolica de la teologfa sapiencial se desmorona, pues habfa sido 
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una debil sfntesis que no habfa conseguido superar la dualidad religiosa 

popular y solo tenfa vigencia en el interior de la fina elite espiritual. Asu

miendo categorias filosoficas, este esquema amplia su alcance. Responde 

a los interrogantes de mentes mas ilustradas por la filosoffa, sobre todo 

escolastica. 

La experiencia dual domina en la vida humana. Aparece bajo formas 

diversas: realidad y apariencia, espfritu y materia, inteligencia y voluntad, 

ideal y real, hecho y derecho, razon y fe, cuerpo y alma, sensible y espiri

tual, bien y mal, angel y demonio, sustancia y accidente, ser y nada, luz y 

tinieblas, lleno y vado, vida y muerte, libre y esclavo, espfritu y carne, 

masculino y femenino, yin y yang, calor y fdo, etc. 

Esta experiencia de dualidad del ser humano es de siempre, tanto en 

su propio ser como en su existencia concreta. Como ser, se experimenta 

como espiritu y materia, permanente y pasajero, siempre el mismo y 

siempre diferente, 10 que es (quidditas, essentia) y el existir de ese "10 que 

es" (esse). En su experiencia existencial, se percibe como justa e injusto, 

bueno y malo, movido por buenos y malos deseos, profundamente escin

dido por dentro. 

Los presocraticos se confrontaron con la comprension del ser de los 

eleatas y la del devenir de Heraclito. Parmenides distingula el mundo de 

la verdad (ser) y el mundo de la opinion (devenir), sin lograr conciliarlos. 

Esta dualidad se expresaba como conflicto entre el caos primitivo y el 

Naus (Anaxagoras), 0 como amistad ifilia) y odio (neikas) en el proceso 

cosmico (Empedocles). 

Platon dio mas profundidad y altura a estas reflexiones con la dis tin

cion entre el mundo de las ideas, inteligible, real, etemo, inmortal, im

perecedero, universal, en el que reina la verdad, y el mundo sensible, 

sombra y reflejo del anterior, finito, contingente, sujeto al cambio y a la 

muerte, donde se elabora la opinion y donde no reside la verdad. 

La filosofla en la matriz del ser trabaja estas experiencias con las cate

gorfas de esencia y ser, materia y forma, sustancia y accidente, cuerpo y 
alma, gracia y pecado, etc. Procura descubrir en ellas la ontologfa. Y a 

partir de tal horizonte interpreta la autocomprension del ser humano y 
todas las relaciones con los demas, con la naturaleza y con la trascen

dencia. 
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2. De la dualidad al dualismo 

Con respecto al esquema anterior, significa un avance en el sentido 

de trasladar a categorias ontologicas las percepciones miticas. Da mayor 
racionalidad al mundo de 10 sagrado. Supera cierto primitivismo y animis

mo en la comprension de los seres sagrados, de Dios (dioses). Pero con

serva del esquema anterior una fuerte dualidad, que frecuentemente se 

convierte en dualismo, y no logra traducir la totalidad mitica globalizadora 

que en el esquema de 10 sagrado se crea por medio de una referencia 

unitaria. Por eso acentila el dualismo. Lo robustece. Proyecta hacia fuera 

esa dualidad, que se consustancia en dos ordenes fundamentales: el or-

den natural y el orden sobrenatural. ,f' 

El dualismo ontologico encuentra su expresion mas rfgida en el ma

zdefsmo persa; en el se establecen dos principios y irreductibles a los que 

se remite toda la realidad: el principio del bien, de la verdad, de la pure

za, ley ordenadora del mundo, creador del mundo espiritual (Ormuzd), y 

el principio del mal, de las tinieblas, de la mentira, creador del mundo 

material (Ahriman). El cosmos se entiende evolucionando a partir de la 

lucha encarnizada entre estos dos principios irreductibles y supremos del 

bien y del mal. 

En el siglo III, el maniquefs~o, que echa sus rakes en Babilonia y 

asimila elementos encratitas 11 y cristianos, establece un rigido dualismo 

conflictivo entre luz y tinieblas, espiritu y materia, bien y mal. 

Sin llegar a ese nivel heretico, el dualismo se hace presente en la 

filosoffa y teologfa cristianas con la matriz de la esencia. La creacion pro

cede del acto unico, unitario, creativo de Dios. El Dios unico. Sin em

bargo, del acto creador de Dios surgen criaturas espirituales y materiales. 

Esa dualidad, contaminada por visiones maniquefstas de desprecio de la 

materia y por las vulgarizaciones de filosoffas griegas de cuno platonico, 

termina generando un dualismo antagonico entre materia y espiritu. A 

pesar de la union sustancial entre cuerpo y alma defendida en la escolas-

11 Encratismo: secta de los primeros siglos del cristianismo que, imbuida de dualismo 

y considerando mala la materia, establece como condicion de salvacion la absten

ci6n incluso del usa legitimo del matrimonio, del vina, y sabre toda, de la carne. 
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tica, esos dos principios no escapan de la creciente tentacion de distin

cion cada vez mas acentuada hasta llegar al verdadero dualismo. Se gene

ra el orden de la materia y del espiritu. 

Este dualismo tiene consecuencias culturales, polfticas y economi

cas, de manera que el trabajo intelectual, espiritual, es considerado poH

tica, economica y culturalmente superior al trabajo material. En la valo

racion del trabajo, de las personas que 10 realizan, en la remuneracion 

correspondiente, en la atribucion de status, en el universo simbolico, la 

actividad espiritual es superior a la material, corporal. 

En el nivel cultural, el influjo del dualismo "espiritu y materia" pene

tra las mas diversas esferas. La matriz "esencia" define precisamente la 

esencia del espiritu y de la materia, persiguiendola en todos los campos. 

Mantiene una distincion rfgida entre estos dos mundos. Entre la distin

cion y la separacion, y frecuentemente la oposicion, median pequefios 

pasos. Facilmente se pasa de la distincion entre materia y espiritu a la 

separacion entre estos dos principios, creando dos entidades paralelas 

que terminan enfrentandose entre sf. 

Las repercusiones de esta matriz en el campo antropologico son de

sastrosas. La union sustancial, afirmada de modo categorico por Santo 

Tomas, termina permitiendo que entre cuerpo y espiritu se establezca 

una separacion real hasta el punto de que ambos se opongan entre sf. 

Dentro de esta matriz, incluso en la vision bfblica que supera todo 

dualismo radical con la doctrina de la creacion y de la participacion, los 

binomios existentes sufren una interpretacion dualista. Asi, a manera de 

ejemplo, Pablo expresa la experiencia dual realizada por el cristiano en su 

unica existencia concreta con una significativa serie de binomios: carne y 

espiritu, hombre espiritual (pneuma) y hombre carnal (sarxs), fe y obras, 

ley y Evangelio, hombre viejo y hombre nuevo, ley y promesa, etc. Ahora 

bien, la matriz esencialista tiende a transformar cada uno de estos polos 

en una realidad aparte, generando un verdadero dualismo. Los frutos del 

espiritu y de la carne terminan por converth se en obras de naturaleza 

espiritual y corporal, aunque en el elenco paulino tanto unas como otras 

involucren a la totalidad del ser humano y se distingan por el espiritu que 

las mueve y no por su ontologia. La misma reflexion sirve para los 

binomios joanicos de luz y tinieblas, vida y muerte, Cristo y Anticristo, 

amor de Dios y amor al mundo, etc. Tan comiln fue identificar el con-
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cepto de "mundo" de Juan con eI mundo material y el de "amor de 

Dios" con realidades espirituales, que de ahi brota la ascesis de la ':JU8a 
mundi" -fuga del mundo- en busca de parajes donde se pueda vivir del 

espiritu, de Dios. 

3. Dualismo, cuerpo y espiritualidad 

En efecto, frecuentemente en este dualismo eI espiritu se identifica 

con eI bien, y la materia, con el mal. Y a su vez, la materia se concentra 

cad a vez mas en la esfera sexual, de manera que esta antropologia esta en 

la base de la moral sexual exageradamente represiva. De este modo se 

perperua la vision negativa de la materia y del sexo, de cuno maniqueo. 

Sobre este dualismo se construyen espiritualidades de desprecio del 

cuerpo para permitir que eI espiritu se expanda. Se castiga el cuerpo 

con la esperanza de que el espiritu pueda flotar mas libre en su esfera 

propia. 

SegUn esta concepcion, se destaca mas todo 10 que tiene que ver con 

eI dolor, el sufrimiento, eI castigo, la austeridad, los sacrificios corpora

les, las penitencias, mientras que no se sabe mucho que hacer con el 

placer, el gozo. Se cultivan unicamente las a1egrias espirituales. Para las 

otras alegrias, el esquema dualista no dispone de recursos teoricos 

interpretativos adecuados. EI ideal ascetico ultimo consiste en deshacer

se del cuerpo, en destruirlo 10 mas po sible para que el alma se libere de 

esa carcel y vuelva a su verdadero mundo de los espfritus, de la inmorta

lidad, de las ideas puras. El cuerpo se somete a un proceso de 

espiritualizacion creciente mediante la supresi6n 0, al menos, eI dominio 

de sus deseos, con eI fin de acercarse cada vez mas al mundo espiritual y 

divino, a la patria de la perfeccion. 

EI estado de virginidad se considera superior al matrimonio. El pri

mero se abstiene de las relaciones sexuales, mientras que eI otro no. El 

primero vive en un mundo espiritual, mientras que el otro se enfrenta 

con la materia, con las realidades temporales. Esta podria ser la imagen 

plastica: mientras la virgen consagrada canta los salmos en eI coro, la 

madre de familia cambia los panales sucios del bebe. iQue diferencia 

entre la accion espiritual y la material! 
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A partir de esta antropologia, se elaboran escatologias extremas, en 

las que la separacion entre eI alma y eI cuerpo permite crear el mundo de 

las almas separadas, de las almas en pena, de las que deambulan por 

nuestro mundo, de la reencamaci6n, etc. La doctrina del alma inmortal 

y su separabilidad del cuerpo en el momento de la muerte a la espera de 
su reunion con el cuerpo al final de los tiempos ofrece la base 

antropologica de la escatologia tradicional, vigente aun en muchos me

dios eclesiasticos. 

Por mas esfuerzo teorico que se haga, en este esquema mental, eI 
cuerp~ permanece en segundo plano. Su esencia es material, mientras 

que la del alma es espiritual. Y el espiritu es superior a la materia. El dato 

bfblico fundamental de la resurreccion de los cuerpos se reduce a un 

anadido accidental a un alma que ya goza de la vision beatifica, en 10 que 

esencialmente consiste eI cielo. 

4. Natural vs sobrenatural 

En esta matriz la teologia no trabaja simplemente el nivel espiritual y 

el material, sino establece la igualdad peligrosa de dos razones, espiritual 

y sobrenatural, por un lado, y material y natural, por otro. Este esquema 

asume una dimension teol6gica. Asi como 10 espiritual es a 10 material, 

del mismo modo 10 sobrenatural es a 10 natural. De esta forma, en mu

chas mentes se crea un nitido corte entre dos universos. En la parte supe

rior, se sirua el mundo religioso, sagrado, espiritual, sobrenatural, celes

te, divino, y en la parte inferior, eI mundo profano, secular, material, 

natural, terrestre, humano. 

La esencia del mundo sobrenatural es la gracia; la esencia del mundo 

natural, la naturaleza. Queda establecida la dualidad entre gracia y natu

raleza vigente hasta nuestros dias en la doctrina yen la practica cristianas, 

con efectos malt~ficos en todos los campos de la vida concreta de las 

personas. 

El mundo sobrenatural es el mundo de la salvacion. El mundo natu

ral, si no es el de la condenacion, por 10 menos es ajeno ala salvacion. Se 

habla del limbo, reinterpretando la antigua tradicion bfblica y patrfstica, 
como de un mundo de felicidad etema natural, para dar cuenta de este 
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dualismo. Allf estan los que no vivieron el mundo sobrenatural, porque 

no fueron introducidos en el por el bautismo -real 0 de deseo- pero 

tampoco 10 negaron por el pecado. 

Si en el dualismo profano y sagrado las realidades profanas solo po
dian ser asumidas por el mundo sagrado por medio de bendiciones, con

sagraciones, hierofanias, etc., de igual modo el mundo natural solo pue

de ser elevado al sobrenatural por la gracia divina. Esta se alcanza 

fundamentalmente por los sacramentos y por la oracion. La esencia de la 

gracia es el don de Dios. La esencia de la naturaleza es la libertad y la 

voluntad humanas. Asi, todo 10 que se hace desde la libertad y la voluntad 

humanas no alcanza el mundo sobrenatural. Solo 10 que se hace con la 

gracia de Dios puede ser sobrenatural.; 

Este dualismo tiene como efecto inmediato una peligrosa compren
sion de la gracia como algo extrfnseco, como realidad externa a la natu

raleza, que viene a modificar sus posibilidades y actividades. Por la gracia, 

la naturaleza humana se eleva al plano sobrenatural en el que sus acciones 

adquieren valor salvffico. Mientras se mantengan intocadas por esa gra
cia, las acciones humanas no pasan de ser simplemente humanas, terres

tres, no vinculadas directamente con la salvacion. 

En la mayoria de los discursos y practicas, la dimension human a se 
identifica sin mas con la naturaleza en cuanto opuesta a la gracia. La 

amistad humana, el amor humano, son acciones humanas que siempre 

connotan realidades que no se orientan a la salvacion, al mundo de la 

gracia. EI esfuerzo teorico y practico consiste precisamente en elevar 10 
humano hasta el plano sobrenatural. 

En este esquema no se logra articular satisfactoriamente esa doble 

dimension de 10 humano y 10 sobrenatural. Tal dualismo permanece aun 

a pesar de todos los esfuerzos teoricos de la alta escolastica. Solamente en 

la matriz de la existencia, de la subjetividad, de la historia, este problema 
encontrara una so lucian adecuada. 

"No tenemos aquf la intenci6n de presentar la crftica que hace la 'nueva teologfa' 
al concepto escolastico comun de la relaci6n entre naturaleza y gracia, En el fon
do, se reduce a- una acusaci6n de 'extrinsecismo': la gracia aparece como una 
simple superestructura, ciertamente muy hermosa en sf, pero impuesta ala natu
raleza por una libre disposici6n de Dios. De esta forma, la relacion entre naturale
za y gracia no seria mucho mas intensa que la de una ausencia de contradicci6n 
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de una 'potencia oboedientialis', entendida en un sentido puramente negativo. 
La naturaleza conoce ciertamente el fin y los medios del orden sobrenatural (glo
ria y gracia) en sf considerados como bienes supremos. Sin embargo, no se ve 
'como tenga con ellos algun nexo'. En efecto, para e110 no se requiere simplemen
te que el bien sea en sf elevado (superior a cualquier otro) y que sea posible 
conseguirlo. Un ser libre podria siempre rechazar ese bien sin por ello experimen
tar interiormente la perdida del fin. Tanto mas que, en el concepto escolastico 
ordinario -aunque no unanime- de gracia, esta, en sf. se situa absolutamente 
mas alia de la conciencia. 

No se puede negar la existencia de este 'extrinsecismo' en la doctrina comun 
sobre la gracia en los ultimos siglos. Se supone una 'naturaleza humana' c1ara
mente circunscrita en un concepto de naturaleza unilateralmente orientado a los 
seres infrahumanos. Se cree saber, sin lugar a equivocos, que es exactamente la 
'naturaleza humana' y cual es su extension precisa. De manera aun mas proble
matica, se hace tacita 0 expresamente una doble suposicion: a) todo 10 que el 
hombre, por sf, independientemente de la revelaci6n, sabe de sf mismo yexperi
menta en sf pertenece a su naturaleza, pues se identifica 10 sobrenatural con 10 
que s610 se puede conocer mediante la revelaci6n; b) se puede deducir de la an
tropologfa de la experiencia cotidiana y de la metaffsica un concepto de la 'natu
raleza humana' c1aramente delimitado. 

Se supone, pues, que eI ser humano, concretamente experimentado, se identifica 
adecuadamente con la 'naturaleza humana', concepto que, en teologfa, se opone 
a sobrenaturaleza. La gracia sobrenatural, en este caso, solo puede ser una super
estructura, situ ada mas alia de la experiencia e impuesta a una 'naturaleza' hu
mana que, aun en el orden presente, se limita a sf misma -aunque con una rela
ci6n esencial con el Dios de la creaci6n- y que solo puede ser 'perturbada' por el 
decreto puramente exterior de Dios, que Ie impone la aceptaci6n de 10 sobrenatu
ra!. EI decreto sigue siendo una disposicion de Dios meramente externa, mientras 
la gracia no ha tomado aun posesi6n de la naturaleza por la justificaci6n, 
divinizandola y lIamandola al fin sobrenatural, destino ultimo del hombre. 

Si se prescinde de ese decreta externo, que obliga al hombre a 10 sobrenatural 
sola mente desde fuera, el hombre del orden concreto que no posee la gracia, se 
identifica, segun esta concepci6n, con el hombre de la 'naturaleza pura'. Dado 
que este decreto solo es conocido por la revelaci6n verbal, en consecuencia, el 
hombre se siente en su experiencia personal. como esa naturaleza pura" (K. 
Rahner, 1970, pp. 40-42). 

PIRES, c., "Dualismo", en Enciclopedia Iuso-brasiIeira, Verbo, Lisboa, 1967, VI pp. 1.809-181. 

RAHNER, K., 0 homem e a grar;a, (Col. RevelaC;ao e Teologia, 11), Paulinas, Sao Paulo, 

1970, pp. 39-65. 

SEMPRINI, G. - Vigano, M., "Dualismo", en: Centro di Studi Filosofici di Gallarate, 

EnciclopediajlIoscjica, G. C. Sansoni, Florencia, 1967, II, pp. 643-646. 

VAGAGGINI, C., "Teologfa", en G. Barbaglio - S. Dianich. Nuevo diccionario de teoIogla, II, 

Paulias, Madrid, pp. 1687-1698 .. 
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IV, Subjetividad, intersubjetividad, existencia 

J. P. Sartre formula bien el cambio de la matriz de la esencia al de la 

existencia en su discurso sobre el humanismo. AI definir las dos especies 

de existencialismos, cristiano y ateo, los hace coincidir en el dato funda

mental de que "Ia existencia precede a la esencia". En el mundo de la 

t<~cnica, la esencia del objeto precede a su existencia, es decir, la finali

dad, el para que existe, precede a su existencia. En la vision de Dios de 

los filosofos del siglo XVII, la esencia del hombre ya existe en Dios y 

precede a su existencia. EI hombre individual realiza cierto concepto que 

est.i en la inteligencia divina. Es la matriz de la esencia. 

En la vision del existencialismo ateo,i:omo no existe Dios, la esencia 

del hombre no precede a su existencia. EI es, existe, y su esencia se va 

construyendo. Se va revelando en la medida en que va existiendo, ha

ciendose. 

La matriz de la subjetividad, de la existencia, significa un importante 

viraje antroprocentrico. Mientras 10 sagrado yeiser reinaban, Dios esta

ba en el centro. Y, en Intima relacion con Dios, el cosmos. Por 10 tanto, 

se configuraba un esquema teo- y cosmocentrico. EI nuevo viraje se da en 

funcion del ser humano -del "anthropos". 

AI comienzo esta el ser hUIrtano con su autoconciencia, libertad y 

experiencia. A partir de la propia experiencia consciente y libre, busca 

interpretar las otras realidades: a sf mismo, sus relaciones can los demas 

y con el mundo, la misma trascendencia. 

Tanto mas largo y represivo fue el reinado del esquema teo- y 

cosmocentrico, tanto mas violentamente irrumpe el antropocentrismo, 

bien sea en relacion de dominacion de la naturaleza, bien de autonomla 
ante 10 trascendente. 

1. Subjetividad y hermeneutica 

Esta matriz modi fica la pregunta fundamental de la teologia. Ya no se 
inquiere la esencia de la revelacion, sino su significado y sentido para el 
hombre de hoy. La categorfa de la existencia envuelve a la de la experien-
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cia, que, en 10 sucesivo, se constituye como punta de partida para la 

comprension, la inteleccion y la posibilidad de decision. 

La categori'a de la existencia expresa dos experiencias diferentes: la 

existencia-situada, condicionada ("Dasein"), marcada por los llmites del 

mundo, y la existencia-posibHdad, realidad que hay que crear, existen

cia-decision ("Exsistenz"). 

Esta doble cualificacion de esta matriz marca la teologfa. Se procura 

interpretarla (esfuerzo hermeneutico existencial) para el hombre en sus 

divers as situaciones. Ademas, se elabora una teologia que responde a sus 

posibilidades de futuro, de esperanza (esfuerzo utopico). De este modo, 

la teologfa vive la paradoja de la cuasi capitulacion ante las imposiciones 

del real historico presente y el esfuerzo de arrancarse de este presente y 

romper sus llmites, bien sea mostrando como la tradicion es cuestionado

ra, bien destacando los elementos escatologicos de la revelacion cristiana. 

La matriz de la existencia se caracteriza fundamentalmente par su 

exigencia hermeneutica. 0 mas exactamente, ella realiza el viraje herme

neutico del marco tradicional del logos antiguo hacia el horizonte del 

logos moderno. EI esquema hermeneutico tradicional se definla par su 

lenguaje especular, es decir, a manera de espejo, en el sentido de reflejar 

objetivamente la realidad sin la percepcion interpretativa del sujeto. Evi

dentemente el discurso antiguo era tambien interpretacion, pero no te

nia conciencia de ello y se juzgaba objetivo y simple reflejo de 10 real. 

El cuadra moderno de la subjetividad significa la entrada consciente 

y expllcita del sujeto en el juego interpretativo, de modo que la verdad ya 

no es mera expresion objetiva de una realidad, sino interpretacion de 

esta por parte del sujeto situado en el tiempo, en la geografia, en la raza, 

en la religion, en el sexo, en 10 historico-existencial, en la cultura, en la 

biologfa, etc. La teologfa trabajada en esta matriz se sabe profundamente 

hermeneutica, interpretacion de la revelacion y de toda la tradicion para 

el hombre de hoy. 

Este, ademas de valorar su experiencia existencial y sus vivencias, se 

siente celoso de su racionalidad cri'tica. Por tenerse como postkantiano, 

en el sentido de ir al fondo, a las rakes del pensamiento, cuestiona no 
solo los fundamentos de su conocer -filosoffa- sino de su fe -teologfa-. 

Le corresponde a la teologfa responder a estos cuestionamientos. K. 
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Rahner plantea con cierta frecuencia la pregunta: lcomo puede un hom

bre consciente de su razon y experiencia creer honestamente? 

La teologia gira en torno a esta doble exigencia de racionalidad aut6-

noma y de experiencia existencial, dejando el panorama de la estabilidad 

objetivante de la esencia, del ser estatico. 

"Hay dos especies de existencialistas ( ... ) Lo que tienen en comun es simplemen
te el hecho de que admiten que la existencia precede a la esencia 0, si se quiere, 
que tenemos que partir de la subjetividad. En rigor, lc6mo debe entenderse esto? 
( ... ) Si Dios no existe, hay por 10 menos un ser en el cualla existencia precede a la 
esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por cualquier concepto, y 
que este ser es el hombre 0, como dice Heidegger, la realidad humana. lQue 
queremos decir cuando afirmamos que la exis(encia precede a la esencia? Significa 
que el hombre en primer lugar existe, se descubre, surge en el mundo, y s610 
despues se define. EI hombre, tal como 10 concibe el existencialista, si no es defi
nible, es porque en primer lugar no es nada. S610 despues sera algo y tal como asi 
mismo se haga. Asi pues, no hay naturaleza humana, dado que no hay Dios para 
concebirla. EI hombre es, no s610 como el se concibe, sino como el quiere ser, 
como el se concibe despues de la existencia, como el se desea despues de ese 
impulso hacia la existencia; el hombre no es mas que 10 que hace. Este es el 
primer principio del existencialismo. A esto se Ie llama tambien subjetividad, y 10 
que nos censuran bajo este mismo nombre. 

lPero que queremos decir con esto, sino que el hombre tiene una dignidad mayor 
que una piedra 0 una mesa? Porque 10 que queremos d6cir es que el hombre 
primero existe, es decir, que el hombre, antes de nada, es 10 que se lanza hacia un 
futuro, y 10 que es consciente de p'royectarse en el futuro. EI hombre es, ante 
todo, un proyecto que se vive subjetivamente, y no una crema, cualquier cosa 
podrida 0 una coliflor; nada existe anteriormente a este proyecto; nada hay en el 
cielo inteligible, el hombre sera ante todo 10 que haya proyectado ser. No 10 que 
quiera ser. Porque 10 que entendemos vulgarmente por querer es una decisi6n 
consciente, que, para la mayor parte de nosotros, es posterior a 10 que el mismo 
se hace"U. P. Sartre, EI existencialismo es un humanismo, Ediciones del 80, Bue
nos Aires. 1981, pp. 14s. 

2. La intersubjetividad 

La matriz de la existencia y subjetividad se prolonga en la 

intersubjetividad. EI ser humano se comprende como un "yo" en rela

cion con un "ill" persona y con un "id". Seglin este punto de vista, piensa 

las demas realidades. La misma revelaci6n, la Tradici6n, son lefdas en 

este horizonte de intersubjetividad. 
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En esta perspectiva, la dimension del encuentro asume un lugar re1e

vante. La persona ya no es considerada en su dimension formal

onto16gica de subsistente racional-matriz de la esencia-, sino como rea

lizaci6n y relacion-dialogo con un til. Es ser-en-relacion-a, 

estar-abierto-a, ser-para-el otro, ser-con, existir-con. La filosoffa de M. 

Buber res alta mucho esta matriz de la intersubjetividad. 

"EI mundo es dual para el hombre, pues la actitud del hombre es dual en virtud de 
la dualidad de las palabras fundamentales, de las palabras-principios que el tiene 
la capacidad de pronunciar. Las bases dellenguaje no son las palabras aisladas. 
sino los pares de palabras. Una de estas bases dellenguaje es el par yo-tu. La otra 
es el par yo-esto, en el que tambien puede sustituirse esto por el 0 ella sin que el 
sentido sea modificado. Por 10 tanto, el yo propio del hombre es tam bien dual. 
Pues el yo del par verbal yo-tu es distinto del par verbal yo-esto. 

Las bases dellenguaje no son nombres de cosas, sino de relaciones. Las palabras 
que son la base dellenguaje no expresan algo que existiria fuera de elias, sino, una 
vez dichas, elias fundan una existencia. Las palabras fundamentales son pronun
ciadas por el mismo ser. Decir tu es decir al mismo tiempo el yo del par verbal yo
tu. Decir esto es decir al mismo tiempo el yo del par verbal yo-esto. La palabra
principio yo-tu s610 puede ser pronunciada por el ser entero. La palabra-principio 
yo-esto s610 puede ser pronunciada por el ser entero. 

No existe yo en sf; existe el yo de la palabra-principio yo-tu y el yo de la palabra
principio yo-esto. AI decir yo, el hombre quiere decir uno u otro: tu 0 esto. EI yo 
en el que el piensa esta presente cuando dice yo. Inc1uso cuando dice tu 0 esto. es 
el yo de una 0 de otra de las palabras-principios yo-tu 0 yo esto el que esta 
presente. Ser yo, decir yo. es 10 mismo. Decir yo y decir una de las palabras
principio es 10 mismo. Todo el que pronuncia una de estas palabras-principio 
penetra en la palabra y en ella se establece. 

EI hombre se convierte en yo en contacto con el tu." (Martin Buber, Je et Tu, 
Aubier-Montaigne. Paris, pp. 19-20,52). 

BOCKENHOFF, J., Die Begegnungsphilosophie. Ihre Geschichte und ihre Aspekte, Karl Alber, 

Freiburg-Munchen, 1970. 

BUBER, M., Yo J t6, Caparr6s, Madrid, 1990. 

CIRNE-LIMA, c., Der personale Glaube, Innsbruck, 1959. 

JAucs, F., EI encuentro con Dios, Mimeo, San Miguel, 1968. 

LIBANIO, J. B., Teologia da reve/at;iio a partir da modernidade, Col. Fe e Realidade, n. 31, 

Loyola, Sao Paulo, 1992, pp. 195-247. 

MOUROUX, J.,Je aois en roi. La rencontre av~c Ie Dieu vivant, Col. Foi Vivante, 3, du Cerf, 

Paris, 1965. 
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V. Historia, praxis 

En eI seno de la modernidad surgen otras dos matrices que influyen 

en el modo de hacer teologfa: historia y praxis. Son categorias de una 

enorme repercusion en la teologia, pues han inspirado en los ultimos 

tiempos los dos conjuntos de manuales de teologfa mas amplios: M),sterium 

Salutis y Mysterium Liberationis. 

1. La matriz de 10 historio 

La categorfa "historia" pertenece aI, viraje moderno, que supera el 
esquema de la esencia mediante el horiz:Onte del movimiento y del cam

bio. La aceleracion de las grandes transformaciones, que los grandes des

cubrimientos, la revolucion industrial y la forma de produccion capital is

ta traen en su seno, impulsa el pensamiento en una linea que considera 

las realidades en su proceso historico. La historia deja de ser un simple 

hacer memoria del pasado, compilacion narrativa de los principales acon

tecimientos yacciones de personajes dominantes en el escenario politi
co, para convertirse en manera de pensar 10 real. 

El pensamiento hegeliano ha desempefiado un papel fundamental en 

la creacion de la conciencia historica, sobre todo en el sentido de ir en
contrando la racionalidad que explique el aparente caracter aleatorio de 

los acontecimientos. Esta comprension historica de la realidad se opone 

ala "metafisica de la tradici6n", que busca la captaci6n de la esencia de la 

realidad, universalmente valida, en eI tiempo y en el espacio. 

En esta matriz se entiende eI pasado en busca de una mejor com

prension del presente y con vistas al futuro. El ser humano emerge como 

el gran sujeto de la historia, la que, al mismo tiempo, crea y es creado por 
ella. Pertenece a la matriz hist6rica esa nueva esencia del sujeto en rela

cion dialectica con la realidad orientada a quien la construye y es cons

truido por ella. Rompe eI esquema objetivista segtin el cual el objeto, 

sobre todo la naturaleza, se impone al sujeto, y tambien supera la vision 

de la razon simplemente aut6noma y soberana sobre la realidad, asi como 
cierto determinismo de la ciencia y de la tecnica sobre la vida humana. 

La novedad de la matriz de la "historia" con respecto a la vision his

t6rica, ya tan familiar en el pensamiento biblico, consiste en eI papel 
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desempefiado por el hombre. En la Biblia la historia se centra en Dios, 

como su actor principal. La historia en la modernidad gira en torno a la 

accion del ser humano, como su creador. 

El pensamiento moderno se atreve a escrutar la inteligibilidad y el 

sentido de la historia humana, superando de nuevo la idea de que este 

pertenece al secreto divino que ha de ser total mente re~elado en la esc~
tologia final, 0 es fruto del simple destino, 0 debe atribUlrse a 10 aleatono 

del existir humano. Ahora reina una racionalidad, obra del ser humano, 

por eso debe ser reinterpretada por el. 

En el campo de la teologfa, la categoria "historia de la salvacio~" sube 

al escenario. El Concilio Vaticano II en cierto modo la canomza. Los 

padres conciliares, muy preocupados por ofr~ce: ~n polo u~ificador de 
la ensefianza de la teologfa, deciden que las dlsclplmas filosoficas y teo-

16gicas "concurran armoniosamente para abrir cada vez mas las mentes al 
I h . d I' h " 12 misterio de Cristo que afecta a toda a istona e genero umano . 

Aparece ya la relaci6n entre el mistedo de Cristo y la histo~ia. De manera 

mas clara aun, al hablar de las disciplinas teol6gicas, los OblSPOS e~re~an 
el deseo de que "sean igualmente restauradas por el contacto mas ViVO 

1 h· . d I 1 .," 13 con el misterio de Cristo y a lstona e a sa vaClOn . 

Con este respaldo, teologos europeos inician la voluminosa colecci6n 

Mysterium Salutis, teniendo como centro de la reflexi6n teologica la cate

gorfa "historia da la salvaci6n". Justifican tal empresa sefialando que "una 

dogmatica orientada hacia la historia de la salvaci6n corresponde segura-
I C ·1· V f " 14 mente a la perspectiva teologica abierta por e onC! 10 a lcano . 

Estos auto res luchan tenazmente para mostrar que esta categoria no 

significa ninguna ruptura con la teologia tradicional, n~n~ ~uevo des

cubrimiento, que echa sus rakes en la Escritura, la patrlstica e mcluso en 

la escolastica. Sin embargo, reconocen que cierta escohistica de caracter 

positivo se alejo de esta vision hist6rico-salvifica de la revelaci~~. Pero ~I 
retorno a ella ya habia comenzado con varios intentos teolog1cos mas 

12 
13 
14 

Concilio Vaticano II, Decreta Optatam totius sobre la forrnaci6n sacerdotal, n. 14 

Concilio Vaticano II, Decreta Optawm totius, n. 16. 
A. Darlap, "Introducci6n", en: J. Feir er - M. LOhrer (eds.), Mysterium Saluris, 1-1, 

TeoloBfaJundarnental, Cristiandad, Madrid, 1969, p. 25. 
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recientes, tales como la Escuela de Tubinga, el movimiento liturgico y el 
dWogo ecumenico. 

A pesar de la continuidad, existe una radical diferencia entre el hori

zonte de la patrlstica y el moderno. En aquella se trataba de la perspectiva 

meditativa. Ahora se reubica esta categorfa en el horizonte del pensa
miento contemporaneo. 

La historia de la salvacion se extiende como el horizonte en el cual se 

creen las verdades reveladas en su radical unidad, ya que el hecho de la fe 

no concluye en el enunciado sino en la realidad del mismo Dios que 

-"gestisque verbis" (con gestos ypalabras)- se nos comunica a 10 largo de la 
historia y por etapas. 15 

En esta perspectiva historico-salvffic;, es valida la verdad, tan estimada 

por los Padres griegos y desarrollada ampliamente por K. Ranher, seglin la 

cua! la Trinidad inmanente es la Trinidad economica. Dios, en su vida 

Intima (Trinidad inmanente) no se deja conocer a no ser con relacion a su 
revelacion en la historia de la salvacion (Trinidad economica). 

Se procura justificar la categoria "historia de la salvacion" a partir de 

la propia revelacion -Dios se revela en la historia- y a partir del ser 

humano, que solo puede acoger la palabra de Dios en la historia. EI hom

bre tiene un caracter estructuralmente historico. Y la historia es precisa

mente el encuentro de esas dos tealidades. Por un lado, Dios se revel a en 

la historia; por otro, el ser humano solo puede acoger su palabra en la 
historia. 

La mayor incidencia de esta matriz se manifesto en la estructuracion 
de los tratados y manuales producidos en los vaivenes de la renovacion 

conciliar. Las tesis 0 temas son elaborados por medio de un estudio his

torico. Se comienza por estudiarlos en la Escritura, en seguida son enri

quecidos por la patrlstica y los grandes teologos medievales, para final

mente ser profundizados con la reflexion sistematica actual. Como 

ejemplo de este metodo, ademas de la coleccion "Mysterium Salutis", pue

de verse ellibro de R. Latourelle sobre la Revelacion. Comienza a estu

diar el concepto de revelacion en la Escritura para terminar con reflexio-

15 Santo Tomas, Suma Teol6Bica II q.1 a.2 ad 2m. 
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nes sistematicas de la actualidad. EI concepto de revelacion ha~e de ~ste 

modo un largo recorrido teorico, llevando consigo hasta el dla de oy 

todo el peso de su historia. 

"La creacion nos permite ( ... ) establecer un Dios perso.nal; ~inembargo. este Dio~ 
o manifiesta en ella su vida personal. su aspecto de Intenondad. ,E~ otras pala 

~ras. la actividad creadora libre de Dios constituye el hombre hlst.onco. pero ell.~ 
. 0 penetra en el interior de la historia humana. AI contrano. con :u actl 

mlsma nih' . h a' su proplo com-vidad de gracia Dios interviene libremente en a Istona uman. bl I 
portamiento de gracia se hace historico. en el sentido de ~ue Dlos esta (ece re a-
. I s con el hombre en el seno de la hlstona humana ya por una 

clones persona e , . . 'd' 'I sta historia de rioridad logica y metaffsica. no cronologlca) constltUi a. y so.o e .. 
fa salvacion nos permite entrever la verdadera fisionomfa del Dlos Trinidad. 

Aun ue como Creador. por definicion Dios no interviene en la hi.~toria humanr 
que;u i~terioridad trasciende. su actividad de gracia Yb~e revelaclone~~~ p~; i~~~-I 
nicion. un ingreso en esta historia. De esta forma. enta a c~n ~u pu . histo
a igual un dialogo existencial en el que nos entrega su Vida Intima. Tod~ la. d del 
ria del Antiguo y del Nuevo Testamento nos demuestra claram~nte que a VI a 
hombre con Dios es un dialogo que se desarrolla y se desdobla .I~cesantemente en 
el seno de la historia. La historia de la salvacion. ~ ,no la creaclon (por ot~a IParte~ 
n el punto de partida de esta historia de la salvaClon). es la que nos reve a 0 qu 

~iOS real mente es. y 10 que el real mente quiere ser para nosotros ( ... ). 

La interioridad divina (los" interiora Dei" . como decian los ant!~uos) se nos ~o~ 
munica en una historia de la salvacion. de manera que la revelaclon ~~ u~ :~~~fi~a 

~ii~~~~~c~a~Vr!i~~a~i~ae~ ~~~ad~a~L:nr~:e~~~:~~ ~ot:~r:~~~~~;t~ ~:~~~unicacion 
oral de un conocimiento sobrenatural median.te los p;?fet~;. ~f~~~:::ndt: ~~~ 
medio de Cristo; es. mas esencialmente. la mlsma .rea Izaclon I . _ 

iniciativa salvffica divina y trans-h.ist6ric~ en el~nt;no~ldel~a ;:~~~~:u~: ~~~: ~~s 
toria humana. realizacion cuyo slgnlflca 0 to a~la so 0 I" _ alabra' sin 

. . t I mlsmo tlempo reve aCion p . revela' revelacion-aconteclmlen 0 y. a . l t Ambas 
embar'go e'sta se refiere esencialmente a la realidad que se man I les~." I 

. I . , n "mysterton en e estan indisolublemente unidas. Y. por ello. la reve aClon es u d' d I mani-
d I f I alabra 0 el kerygma. entramos por me 10 e a , 

cual. ~~cuchan 0 ent al e alP "mysterium" divino." (E. Schillebeeckx. Reuelacion y festaCion sacra men a . en e 
teologia. Sfgueme. Salamanca. 1968. pp. 378-381). 

.,,, . J F . - M LOhrer (eds.), Mysterium Salutis, I-I, DARLAP A "IntroduCClOn, en. . emer . 
, ., . 2546 

TeoloBia fundamental, Cristiandad, Madrid, 1969, pp. - . 

SCHILLEBEECKX, E., Revelaci6n y teoluBIa, Slgueme, a amanca, , " SI 1968pp.369-393. 
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2. La matriz de la praxis 

La matriz de la historia estuvo vigente en el escenario teologico euro

peo del post-concilio. Tuvo repercusiones en nuestro universo teologico, 

pero no fue su caracteristic;a. La teologia postconciliar, que se enseiio y se 

practico en nuestro continente antes de surgir la teologia de la liberacion, 

se estructuro ala luz de esa matriz. A su vez, la categoria de la "praxis" se 

implanta en nuestro medio. EI teologo peruano G. Gutierrez lanza el 

proyecto de una teologia a partir de la praxis,16 contraponiendola a la 

teologia como sabiduria y razon. 

De hecho, en el momenta de la gnosis sapiencial, reino la teologia 

como sabiduria, y en el momenta del ser6esencia impero la razon. Con 

los cambios siguientes de la subjetividad y de la historia, se prepara el 

terreno para la praxis. Se considera mas daramente al ser humano como 

sujeto libre y consciente de sus acciones (matriz de la subjetividad). Sin 

este descubrimiento, la praxis quedaria sujeta a los determinismos de la 

naturaleza 0 del destino. Con la entrada de la historia, este sujeto huma

no se siente abarcado por la trama de los acontecirnientos. La accion de 

alguien que influye en esa trama y transforma la realidad, se entiende 

como praxis. Sin negar las dos dimensiones anteriores, G. Gutierrez tra

baja la teologia como reflexion cntica sobre la praxis. 

En un momenta mas elaborado, Cl. Boff explicita la categoria "pra

xis" en la perspectiva althuseriana de practica teorica. Establece la dife

rencia entre praxis y practica. Considera la praxis como la totalidad fun
damental, la actividad social del orden de la infraestructura, es decir, del 

mundo de las relaciones economicas y politicas. Las pnkticas son reali

dades particulares, localizadas en el tiempo y el espado, por ejemplo, la 

practica pedagogica, la practica religiosa, etc. 

Denis de la practica teorica, esta el esquema de la practica material 

enel sentido de todo proceso de transformacion de materia prima bien 

deflnida en un producto determinado, efectuada por el trabajo humano 

con el uso de los medios de produccion. La practica teorica transforma 

16 G~ Gutierrez, T eoioOio de Io1;beracion. Perspectivas, Sigueme, Salamanca, 14' ed., 1990. 
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cierto saber en otro saber por medio de sus medios teoricos de transfor

macion. De este modo la teologia es practica, en tanto transforma el 
saber de la experiencia comtin 0 de otras ciencias en saber propio teolo
gico por medio de su instancia interpretativa -las Escrituras cristianas. 17 

La originalidad del uso de la praxis como matriz no se refiere a esta 

concepcion althuseriana de la teologia, sino al hecho de que la teologia 

escoge la praxis como punto de partida y de llegada de su reflexion. Las 
practicas concretas de cristianos 0 no cristianos, que se yen involucrados 
en el proceso de liberacion de los pobres, suscitan una serle de proble
mas a la fe, a determinadas concepciones de la revelacion. Por 10 tanto, se 

valora la praxis como punto de partida para pensar toda la teologia. 

La intencionalidad tambien se orienta a la praxis. La reflexion tiende 

a iluminar a la luz de la fe la praxis del cristiano. Se devuelve la reflexion 

teologica a la praxis. Y, en este sentido, la praxis del cristiano juzga la 

validez, la oportunidad, el valor de la teologia, en la medida en que esta 

ilu.mina sus practicas. Y finalmente se exige del teologo un minimo de 

articulacion con la praxis. 

De manera muy sintetica, la teologia se relaciona con la praxis por 

medio de cuatro proposiciones: teologia de la praxis, para la praxis, por 

la praxis, en la praxis. 

Para mejor adarar esta relacion con la praxis, F. Taborda propone 

una matizada reflexion acerca del concepto de praxis historica y llega a 

definir el concepto de praxis como concepto teologico. Relaciona la ma

triz de la praxis con la anterior de la historia. 

"La cuestion de la historicidad ha lleaado a ser central en la teoloafa . La cateBo

ria "historia de la salvacion" paso a ser la dave de interpretacion de la totalidad 

dela revelaci6n. En sus documentos el Concilio Vaticano II canoniz61a "nueva" 

orientaci6n teo16aica. 

Sin embaroo, pensar al hombre en su relaci6n con Dios en la dimensi6n de 

'historiddad' no es aloo senci110 y primario (. . .). 

La historia de la salvaci6n no es considerada s610 como la historia que Dios 

realiza con el hombre, sino como la historia que Dios llama al hombre a hacer. 

17 Cl. Boff, Te010Bia de 10 polftico. Sus mediaciones, Sigueme, Salamanca, 1980, pp. 149-181. 
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Esta perspectiva si8n!fica dar una respuesta nueva ala anti8ua pre8unta sabre el 

hombre, introduciendo la cate80rfa de "praxis" como fundamental". 18 

La matriz de la "praxis", tal como se desarrolla en la teologfa, perte

nece a la Segunda Ilustracion, en el sentido de que reflexiona sobre la 

concepci6n del ser humano que se construye en su relacion con el mun

do, al transformarlo en un mundo humano. Y 10 hace no de manera 

aislada, sino creando relaciones sociales con los otros, sobre todo de pro

duccion por el trabajo. Y esas relaciones han variado a 10 largo de 1a 
historia y siguen cambiando atm. En este horizonte del ser humano, como 

productor de la sociedad, de la historia, por su accion transformadora en 

relaciones sociales con sus hermanos, emerge la categorfa de la praxis. 

La teologfa en esta matriz se ocupa ~ preocupa por iluminar tal ac

ci6n transformadora, tales relaciones sociales ala luz de la revelacion, por 

un lado, y, por otro, se pregunta sobre el impacto que tal realidad causa 

en la interpretacion de la misma revelacion. Se establece un cfrculo 

hermeneutico entre praxis y revelaci6n. La revelaci6n interpreta la praxis, 

y la praxis, a su vez, permite una nueva lectura de la revelacion. De esta 

cuestion te6rica surge la nueva veta teologica. 

"La teologia como reflexion crftica de la praxis historica ala luz de la palabra no 
solo no reemplaza las otras funciones. de la teologia como sabiduria y saber racio· 
na!. sino que las supone y necesita. 

Pero esto no es todo. No se trata, en efecto, de una simple yuxtaposicion. EI 
quehacer critico de la teologfa lIeva necesariamente a una redefinicion de esas 
otras dos tareas. En adelante, sabidurfa y saber racional tendran, mas explfcita
mente, como punto de partida y como contexto, la praxis historica. En obligada 
referencia a ella debera elaborarse un conocimiento del progreso espiritual a partir 
de la Escritura; en ella tambien la fe recibe las cuestiones que Ie plantea la razon 
humana. La relacion fe-ciencia se situara en el contexto de la relacion fe-sociedad 
yen el de la consiguiente accion liberadora ( ... ) esta funcion crftica de la teologia 
con las implicaciones que acabamos de indicar. .. nos lIevara a estar especialmen
te atentos a la vida de la Iglesia en el mundo, a los compromisos que los cristia
nos, impulsados por el Espiritu y en comunion con otros hombres, van asumien
do en la historia. Atentos en particular a la participacion en el proceso de 

18 F. Taborda, Cristianismo e ideoloEJia. Ensaios teoloEJicos, Loyola, Sao Paulo, 1984, (Col. 
Fe e Realidade, n. 16), pp. 58,60. 
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liberacion, hecho mayor de nuestro tiempo, que toma una coloracion muy pecu
liar en los pafses lIamados del Tercer Mundo. 

Este tipo de teologia, que parte de la atencion a una problematica peculiar, nos 
dara tal vez, por una via modesta, pero solida y permanente, la teologia con pers
pectiva latinoamericana que se desea y necesita. Esto ultimo no por frfvolo pruri
to de originalidad, sino por un elemental sentido de eficacia historica, y tam bien 
-por que no decirlo- por la voluntad de contribuir a la vida y a la reflexion de la 
comunidad cristiana universal. ( ... ) 

EI presente de la praxis liberadora esta, en 10 mas hondo de el. prenado de futuro, 
la esperanza forma parte del compromiso actual en la historia. (00') Refiexionar 
sobre una accion que se proyecta hacia delante no es fijarse en el pasado, no es 
ser el furgon de cola del presente: es desentranar en las realidades actuales, en el 
movimiento de la historia 10 que nos impulsa hacia el futuro. Reflexionar a partir 
de la praxis historica liberadora es reflexionar a la luz del futuro en que se cree y se 
espera, es reflexionar con vistas a una accion transformadora del presente. Pero es 
hacerlo, no a partir de un gabinete, sino echando raices, alii donde late, en este 
momento, el pulso de la historia 0 iluminandolo con la palabra del Senor de la 
historia que se comprometio irreversiblemente con eI hoy del devenir de la huma
nidad, para lIevarlo a su pleno cumplimiento ( ... ) 

La teologfa como reflexion crftica de la praxis historica es asf una teologfa liberadora, 
una teologia de la transformacion liberadora de la historia de la humanidad y, por 
ende, tambien de la porcion de ella -reunida en ecclesia- que confiesa abiertamente 
a Cristo. Una teologia que no se limita a pensar el mundo, sino que busca situarse 
como un momento del proceso a traves del cual el mundo es transformado: abrien
dose -en la protesta ante la dignidad humana pisoteada, en la lucha contra el des
pojo de la inmensa mayoria de los hombres, en el amor que libera, en la construc
cion de la nueva sociedad, justa y fraternal- al don del reino de Dios" (G. Gutierrez, 
TeoLagia de La liberaci6n. Perspectivas, Sfgueme, Salamanca, 1973, pp. 38-40). 

BOFF, c., TeoloSla de 10 politico. Sus mediaciones, Sigueme, Salamanca, 1980. 

GUTIERREZ, G., TeoloEJla de la liberacion. Perspectivas, Sigueme, Salamanca, 143 ed., 1990. 

TABORDA, F., Cristianismo e ideologia. Ensaios teoloEJicos, Loyola, Sao Paulo, 1984, (Col. Fe e 

Realidade, n. 16), pp. 57-87; a REB 41 (1981) 250-278; SelTeol 22 (1983) 283-296. 

VI. La matriz dellenguaje 

Ya hace alglin tiempo que la matriz del lenguaje viene tentando a la 

teologfa. En un primer momento, la filosofi'a analftica dellenguaje con

tribuye a imprimir un mayor rigor en la definicion de los terminos 

313 



INTRODUCCION A LA TEOLOGiA 

teologicos y en la logic a intema de sus afirmaciones. Ellenguaje religioso 

sufre el acoso critico de esa filosofia. Se siente arrinconada al extremo, 

hasta el punto de pensar que es totalmente negada por ella. 

En efecto, los discursos religiosos y teologicos, sometidos a los crite

rios de la filosofia dellenguaje del Circulo de Viena, no soportan su Crl

tica. Son reducidos a "mero suspiro". Se cierra el dialogo. 

En un segundo momento, L. Wittengsteip abre la perspectiva al dia

logo, al elaborar los juegos del lenguaje. La teologia reivindica su juego 

propio con sus propias reglas. Se concentra entonces en este nuevo he

cho y elabora reglas peculiares para su propio discurso. 

Mas recientemente, la matriz del leguaje acaba de entrar por otra 

puerta. La Escuela de Frankfurt y, de m~riera especial, J. Habermas, ha 

trabajado la accion comunicativa en la perspectiva dellenguaje. La teolo

gia comienza a moverse y a indagar los elementos renovadores de tal 

perspectiva. 

Esta veta filosofica se situa en la linea de la filosofia neoiluminista, 

postmetafisica y postreligiosa segtin la cual las tradiciones religiosas y 
metafisicas son caminos de la humanidad definitivamente superados. Por 

consiguiente, todo dialogo con la teologia pareceria cerrado. A pesar de 

todo, por el camino de la refundicion de categorfas en otro horizonte, sin 

la escrupulosa preocupacion teorica de fidelidad al pensamiento origina

rio del que proceden, se permite a la teologia recuperar intuiciones vali

das de esta matriz de pensamiento. Sin embargo, Ie espera un trabajo 

arduo para crear su reflexion original y propia. 

1. Lenouaje y verdad consensual 

La cuestion fundamental es preguntarse, desde la rnatriz dellenguaje 

en el contexte de la teoria consensual de la verdad, si es posible una 

teologfa, cuya fuente primera y absolutamente insustituible no es una 

verdad, fruto del consenso de las personas, sino iniciativa gratuita de 

Dios. 

EI camino consensual con respecto ala verdad quiere superar determi

nada cultura sedimentada sobre la metaffsica y la religion para abrirse al: 
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"( .. ) termino ideal de un camino de bUsqueda rea1izado por aquella comunidad 

i1uminada con 1a argumentacion y 1a interpretacion, que es constituida de hecho 

por todos los que aceptan invo1ucrarse en tal camino y virtua1mente coincide con 
1a humanidad entera". 19 

En el fondo, 10 que esti detras es el modelo de la comunidad cienti

fica intemacional. Cuando un cientifico, independientemente de su ideo

logia 0 pais, propone un descubrimiento 0 invencion, todos los demas 

cientificos la aceptaran en la medida en que tenga elementos tales de 

verdad y senti do que pueda merecer la libre aceptacion consensual de los 

investigadores. ~pliar tal horizonte a las relaciones sociales y a las ver

dades teologicas es algo extremadamente cuestionador y cuestionable. 

Evidentemente, el discurso teologico no puede guiarse por el actuar 

comunicativo de los seres humanos y establecerse a partir del consenso al 

que lleguen. Anularia la ralz ultima de toda teologia, que es la palabra de 

Dios, libremente comunicada a la humanidad. EI Concilio Vaticano II, 

en la Constitucion Dei Verbum sobre la revelacion divina, afirma con toda 

claridad que la iniciativa gratuita de Dios es el comienzo de toda fe y de 

toda teologia: "Revelarse a si mismo y dar a conocer el misterio de su 

voluntad" (cfr. Ef 1,9) que "se concretiza por medio de acontecimientos 

y palabras" (Dei Verbum, 2). 

En un posible matrimonio entre la teorta dellenguaje comunicativo 

con el pensamiento trascendental rahneriano, se puede preguntar si un 

Dios, que st: revela a toda la humanidad, no inscribio ya en la ontologfa 

misma del hombre la posibilidad inclusive de establecer consenso sobre 

la misma revelaci6n. De esta forma se respeta la gratuidad de la revel a

cion y la posibilidad de la busqueda del consenso de su interpretacion 

historica. Se instaura una nueva forma de apologetica 0 de teologia fun

damental, y desde alli, se puede pensar toda la teologia. Puede ser una via 

que facilite la credibilidad de la revelacion, asumiendo mas intensamente 

el diaIogo en el presupuesto fundamental dellenguaje del consenso. 

19 R. Mancini, "Editoriale all'edizione italiana", en: E. Arens (ed.), Habermas e 1a 

teo108ia. Contributi per 1a ricezione, discussione e.crftica teo10Bica della teoria dell'a8ire comu

nicativo, Queriniana, Brescia, 1992, (Col. GDT 210), pp. 6-7. 
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2. Comunicacion y liberacion 

Podemos incluso preguntarnos si tal matriz no avanza sobre la de la 
praxis, en cuanto liberadora, pues la praxis tiende a crear una sociedad 

en libertad. Ellenguaje implica ya, al menos en germ en y como intento, 

una comunidad en libertad para ser viable. De este modo, la teologia 

desde la matriz del lenguaje debe exigir a la comunidad eclesial mucha 
libertad para que se produzca una teologia coherente con ella. 

La base de la comunicacion es la libertad. Toda opresion, censura, 
represion y castracion bloquean la comunicacion. Disfrazan ellenguaje 

en discursos crfpticos, en un lenguaje de "compromiso", en concesiones 
complices. ,{ 

Esta matriz actua en la teologia mas como provocacion y proyecto 

que como realidad. Implica, como toda matriz, una serie de presupues

tos teoricos que deben explicitarse y discutirse. Pero en una introduc

cion no es posible tal tarea. Simplemente se constata la empresa teorica 
de la teologfa que se puede pensar en esta matriz. 

Se puede percibir en la comprension de la revelacion como "accion 
comunicativa de Dios" - "SelbsmitteilmB Crottes" - ya un primer esfuerzo de 

lectura teologica desde esta matriz. Por otro lado, K. Rahner desarrolla 

ampliamente el concepto de "comunicacion de Dios" en su reflexion 

sobre la gracia. Este podrfa se~ el campo teologico que, juntamente con 

el tratado sobre la revelacion, estaria mas abierto a una real preelabora

cion en ese horizonte. Tambien se amplia la cristologia en el senti do de 
que Jesus realiza en su persona, vida y practicas, la maxima expresion de 

la comunicacion de Dios. Y ultimamente surge la mayor preocupacion 

de la teologfa con el dialogo interreligioso. La matriz dellenguaje propor

ciona, sin duda, una riqufsima perspectiva para avanzar en este campo. 

"iPero en que situaci6n linguistica se encuentra la teologfa? Si no renuncia asf 
misma. la teologfa no podra afirmar una pretension de verdad. Precisamente en 
una sociedad pluralista. debera esforzarse por formular su propio objeto de una 
manera que sea intersubjetivamente comprensible y mediable. Su primera exigen
cia sera p~r tanto la de no eludir las aporias y contradicciones de la situaci6n 
historica comun. La teologia no puede huir de las experiencias extremas de sufri
miento y de aniquilamiento. que conocemos en nuestro siglo. mas alia de sus 
elucubraciones. Ellugar de su reflexion sigue siendo la "solidaridad de todos los 
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seres finitos" (Horkheimer). ellugar del actuar hist6rico. individual y colectiv.o en 
la protesta contra el aniquilamiento. No puede remover el p.roblema de la teodlc~a. 
II 'dando la historia del mundo. ni siquiera siguiendo el eJemplo de las teologlas 

ov . b'I'd politicas de carkter conservador. las que transfieren las ?roplas responsa I I a-
des a los soberanos. civiles 0 religiosos. de este mundo. SinO que debe manten~r-
10 abierto. ante todo. como problema en la existencia finito-mortal y solld,ano
hist6rica. en aquella 'radicalizacion de la dialectica que lIega hasta su nucleo 
teol6gico incandescente·. 

Ademas cabe preguntarse si la teologfa puede concebir el discurso de la. reconci
liaci6n. de la emancipaci6n liberadora y de la fuerza trascendente. propla del.ac
tuar comunicativo en el sentido de Habermas. 0 si no debe tornars~ ,comprenslbl.e 
como el actuar que se libera de los mecanismos de la autoafirmaclon. y de~ creci-, 
miento de poder en la concurrencia y acude. en el recuerdo y la antlclpaclon. a Sl 
misma y a todo otro. a un Dios que en su actuar aquf y ahora es amor absoluto 
que se da primero "( H. Peukert. 1992 pp. 73-75). 

ARENS, E., (ed.) Ifabermas e la teol0Bia. Contributi per Ia ricezione, discussione e critica teol0Bica 

de lla teoria dell aaire comunicativo, Queriniana, Brescia, 1992 (Col. GDT 210). 

HUNERMANN, P. - SHAEFFLER, R., (eds.), Theorie der SprachhandlanBen und helltiae 

EkklesioloBie. Ein phIosophisch-theoloBisches Gespriich, Herder, Friburgo, Basilea-Viena, 

1987 (Col. Quaestiones Disputates, 109). 

PEUKERT, H., "Agire comunicativo, sistemi di accrescimento dol potere, e iluminismo 

e teologia come progetti incompiuti", en: E. Arens (ed.), Habermas e la teolo~Ia. 

Contributi per Ia ricezione, discussione e critica teol0Bica della teoria del aBm COmllnICatlVo, , 

Queriniana, Brescia, 1992, (col. GDT 210), pp. 53-85. 

VII. La narraci6n 

La crisis de'la gran narrativa en la postmodernidad permite l~ recu

peracion de la pequeiia narracion y de este mod~, valorar la ~a~nz de la 

narracion para la teologfa. Mantiene cierta relaclOn d: conti~Uldad.con 
la matriz anterior, aunque privilegia no el consenso, smo la smgulandad 

de los relatos y sus mensajes. 

Esto no significa transformar la teologfa en narraciones ni hacer de 
ella una especie de coleha con retazos narrativos, sino ponerse a la escu
cha de la narracion original del acontecimiento Jesucristo y contarlo al 
hombre y a la mujer de hoy. Hay dos momentos: la captation de una 

narracion primigenia de la fe y su narracion actualizada. 
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Esta matriz actua donde la comunidad eclesial permanece despierta a 

su memoria narrativa. T oma conciencia de su responsabilidad de seguir 

narrando el acontecimiento salvifico de manera inteligible a las nuevas 

generaciones. 

Esta matriz pone en el primer plano la narracion, mientras el narrador 

-en este caso, el te610go-, se oculta, dejando que la narracion hable por 

Sl misma en el hecho y en sus protagonistas como testigos. Sustituye la 

16gica del raciocinio y la estructura racional sist<~mica por el lenguaje 

propio de la narracion. Esta visualiza en personas, experiencias, episodios, 

tramas y dialogos el mensaje fundamental que debe transmitirse. El "erase 

una vez" se hace presente a los oyentes. ,Refleja un origen perdido en el 

tiempo para expresar mejor la experiencia profunda que el oyente debe 

reactualizar significativamente. La teologfa narrativa exige mas del lector, 

ya que este la confronta con su experiencia de vida. No se trata tanto de 

aprender un contenido como de abrirse al mensaje de la narraci6n. 

Del te610go se exige mas y menos. Menos en el senti do academico. 

Mas en el sentido existencial, pues supone que el re-presenta la narracion 

en el sentido mas fuerte de la etimologfa del termino: hacer presente la 

narraci6n habiendola encarnado en Sl mismo. Quien tenga la experiencia 

de contar historias para nifios percibira muy bien el alcance de este tipo 

de teologfa. La fuerza de la historla esta en la autenticidad del narrador y 

en la densidad experiencial de la narracion, transmitida en un lenguaje 

accesible a todos. 

La verdad de la narracion no esta necesariamente en la exterioridad 

de 10 que se dice -los animales hablan, los arboles andan, el tiempo se 

mide de otra manera, etc.-, sino en su coherencia vital, existencial y 

significativa que logra involucrar al oyente 0 lector. Evidentemente, hay 

narraciones cuya base son acontecimientos historicos; otras son expe

riencias humanas profundas y trascendentes. Hay que discemirlas. 

Por ser teologfa, la narracion es provocaci6n en la lfnea de la salva

cion y por ello es tambien un requerimiento a reaccionar ante ella, con la 

acogida 0 el rechazo. La teologfa narrativa pretende superar el aspecto 

puramente informativo, "anecd6tico", emotivo, saciador de curiosidad, 

para llevar a una toma de posicion, ya que se narran acontecimientos 

relacionados con la salvacion del ser humano. 

GRANDES MATRICES 0 PARADIGMAS DE LA TEOLOGIA 

El redescubrimiento 0 incluso la creacion de esta matriz se da de 

manera diversa en el mundo europeo y en nuestro continente. AHa influ

yeron los estudios valorativos de los mitos, la influencia de la filosoffa del 

lenguaje, el realce dado por los exegetas a los "credos narrativos" del 

Antiguo Testamento, la proximidad con el Jesus de la historia como na

rrador de parabolas, el descubrimiento de la experiencia narrativo

kerigmatica de la comunidad primitiva, la presencia narrativa en el inte

rior de los slmbolos cristianos, la relevancia de la tradici6n en la vida de la 

Iglesia como narracion de "todo 10 que ella es, todo 10 que cree" (Dei 
Verbum 8), la busqueda de una "segunda inocencia narrativa", etc. 

En nuestro contexto, la teologia narrativa se vincula con la religiosi

dad popular, sobre todo con las experiencias de los drculos blblicos, en 

los que se practica la doble narracion: la de la vida y la de la Biblia. Se 

establece, pues, una profunda relacion entre ambas. 

BOFF, c., Teoloaia pe-no-chiio, Vozes, Petr6polis, 1984. 

BOFF, L., "Teologia a escuta do povo", en: REB 41 (1981) 55-118. 

COMBLIN, J. (ed.), Teoloaia da enxada. Uma experiencia da [areja no Nordeste, Vozes, 
Petr6polis, 1977. 

MESTERS, c., Lecturas bfblicas, Verbo Divino, Estella, 1986. 

ROCCHETTA, C., "Teologfas. Narrativa", en: R Latourelle - R Fisichella, Diccionario de 

Teolo9faJundamental, Paulinas, Madrid, 1992, pp. 1.480-1,484. 

VIII. La hoHstica 

En el ambito de la postmodemidad, surge un tipo de teologia de 

pequefios temas, sin preocuparse de una matriz unificadora. Unos elabo

ran la teologfa de la fiesta, del trabajo, de la mesa, de la historia, de la 

tierra, etc. Otros tratan de teologizar obras de literatura. Otros mas ela
boran diarios teologicos. 

Estamos ante la manifestacion de la crisis del pensamiento sistemico, 

de la "gran narraci6n". Reina el pensamiento fragmentario. Esto signifi

ca, a primera vista, la renuncia a cualquier matriz, a cualquier eje globali

zante. Vimos en la matriz anterior un intento de respuesta mediante la 
pequefia narracion. 
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Sin embargo, la era de los fragmentos de teologfa sin matrices funda

mentales en tomo a las cuales pueda estructurarse y ordenarse el pensa

miento esti provo cando una reacci6n opuesta. Despues de un momenta 

de duda y fragmentaci6n en algunos rincones postmodernos, post

iluministas, postmetaffsicos, se busca una globalizaci6n bajo la forma de 

la "hollstica". 

Impresiona darse cuenta que, en su etimologfa, "holfstica" y "catoli

co" tienen la misma ralz: halos, todo, total. Ambos tienen tambien la 

misma pretension de ser universales. El catolicismo sufri6 la fragmenta

cion de las diversas rupturas de la Iglesia ortodoxa, de la Reforma y, en 

nuestros tiempos, de la Modernidad. Persiste en su interior, sin embar

go, el sueiio de Ia antigua y hermo~a "unidad", cada vez mis diffcil a 

causa de la creciente fragmentacion d~l pensamiento y existencia moder

nos y postmodernos. 

Los esfuerzos ecumenicos y del dialogo interreligioso en el campo de 

la teologfa tratan de encontrar puntos en comun en la busqueda de ejes 

unificadores. En cierto modo, responden a este momento de dispersion, 

de desarticulacion. Trabajo lento, diffcil, que camina a tientas con avan

ces y retrocesos. Vive del dialogo. 

La "holfstica" sigue otro camino. EI principio unificador no se sima 

del Iado de una categorfa 0 eje fiIosofico, de cuiio teorico. Se parte de la 

experiencia, de la intuicion, deh sensibilidad de que la vida, la materia y el 

espiritu, el aquf y el mas alIa, estan Intimamente relacionados. Esto per

mite entonces crearse una "WeltanschauunB", una "cosmovision", que sea 

realmente englobante, que abarque y comprenda la globalidad, la totalidad. 

Una manera oriental, misteriosa, intuitiva, sintetica y espiritual de 

sentir se opone al pensamiento moderno occidental, cartesiano, analIti

co, mecanico y materialista. En vez de distinguir, separar y disecar, se 

prefiere unir, reunir, lanzar puentes por la via de la "sinerBia", comunica

cion, redes de interconexion para que todas las realidades se interre

lacionen.2o 

20 B. Franck, "Holismo (holfstico)", en: Id., Diccionario de 1a Nueva Era, Verbo Divino, 
Estella, 1994, pp. 143-146. 
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Esta matriz invierte la comprension de la relacion entre el todo y las 

partes. Estas no forman el todo, sino que el todo se encuentra en todas 

ell as y elIas en el todo, ya que el tiene un valor, un significado en S1 

mismo. Y los todos, a su vez, se van encontrando en todos mayores, que 

ya estaban en ellos. 

"Todo 10 que existe caexiste. Tada 10 que caexiste preexiste. Y toda 10 que caexiste 

y preexiste subsiste a traw!s de una trama iriflnita de relaciones omnicomprensivas. 

Nada existe Juera de 1a relacion. Todo se relaciona can toda en todos los pun

tas".21 

La matriz hollstica sueiia con una unica religi6n universal en torno a 

un concepto muy amplio de Dios, de vida. Dios pierde sus contornos 

personales para ser pens ado como un todo, energfa fundamental, pri

mordial, no diferenciado. Es preferible hablar de Divinidad a hablar de 

Dios. Una divinidad que nos penetra y se confunde con el mismo univer

so. "Todos formamos parte de 10 divino. Dios es cada uno de nosotros. 

No hay separacion entre Dios y nosotros" (Schirley Madaine).22 

Esta matriz hollstica se relaciona lntimamente con el enfoque eco-

1/ . h 'd d 23 OglCO, que ya emos consl era o. 

Se hace dificil en este momento preyer si la postmodernidad se im

pondni en el interior de la teologla hasta el punto de reducir las pequefias 

narraciones teologicas, renunciando as! definitivamente a cualquier sis

tematizacion, 0 si entrara en un proceso de annonizacion de todo el 
pensamiento religioso, 0 si convivira con una pluralidad de matrices. 

BOFF, L., Grito de la tierra, Brito de los pobres, Dabar, M6xico,1996, pp. 259-289. 

FRANCK, B. "Holismo (holfstico)", en: Id., Diccionario de la Nueva Era, Estella, Verbo 

Divino, Estella, 1994, pp. 143-146. 

21 L. Boff, Eco1oBia, mundializaI;ao, espiritua1idade. A ernergencia de urn novo paradigma, Ati

ca, Sao Paulo, 1993, p. 15. 
22 A. Natale Terrin, New ABe. La re1igiosita del postrnoderno, EDB, Bolonia, 1992, pp. 

79-112. 
23 Este aspecto fue tratado en el capitulo anterior, pp. 258-262. 
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Conclusion 

EI recorrido por las diferentes matrices permite percibir como la 

teologia, en su esfuerzo por reflexionar sobre la fe, recurre a las catego

rfas filosoficas para organizarse. Muchas de las discusiones teologicas se 

situan en el plano de estos presupuestos filosoficos. 

EI estudio de estas matrices sigue siendo importante para facilitar el 

acceso a los grandes teo logos sistematicos que, sin duda, elaboraron su 

teologfa en torno a ellas. Conocerlas al eomienzo de la teologfa y prestar

les atencion durante su estudio puede ayudar a sistematizar el propio 

pensamiento. No se eoncluira as! una teologfa con un gigantesco aeervo 

de perehas teoricas de los mas diversos:ruatices teologicos sin un soporte 

del que colgarlas ordenadamente. Las matrices funcionan como ese tron

eo teo rico en el que se puede colocar en orden el material teologico 

acumulado a 10 largo de los afios de estudio. 

DINAMICA 

Tratandose de un capitulo un poco.mas diffcil debe leerse atentamente el texto. 

Dividir el grupo en diferentes subgrupos: 

1. Un grupo procurara mostrarnos las ventajas de utilizar el metodo de las 
matrices. 

2. Otro grupo muestra sus lfmites. 
3. Cada uno de los demas grupos asume una matriz. Proeure exponer sobre 

cada una 10 siguiente: 
a) el nucleo de esa matriz, 
a) el aspecto mas enriquecedor de la teologfa que presenta, 
b) que aspectos importantes no contempla esta matriz. 
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CAPiTULO 

8 

TAREAS DE LA TEOLOGIA 

"La teologia actual es teologia de la actualidad, 
no en sentido meramente cronol6gico, 

sino sobre todo kairol6gico. 
La actualidad significa una tarea 

constante e ininterrumpida en la historia" 
(J. Molman). 

A 10 largo de las reflexiones anteriores, surgen muchas tare as urgentes e 

importantes para la teologfa: la articulacion con la espiritualidad y la prac

tica pastoral, el "quehacer" de los nuevos enfoques teologicos, el redi

mensionamiento de su logica y de su lenguaje. 

Las tareas de la teologfa superan sus funciones estructurales norma-:

les. Pretenden responder a los desaflos de nuestro tiempo. Entre las ta

reas generales, sobresalen la hermeneutica, la cri'tica constructiva y la 

dialogica. Entre las tareas espedficas, se destacan la praxis, la unidad 
interna, el mejoramiento de los instnnnentos preteologicos y la forma

cion de nuevos cuadros eclesiasticos y laicos. 
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I. Tareas generales 

1. Tarea hermeneutica 

La teologia siempre ha sido hermeneutica de la Fe. Forma parte de su 

propio concepto e identidad. Reinterpreta y organiza los datos revel ados, 

vividos y comprendidos en y por la comunidad eclesial, en diferentes 

contextos socioculturales e historicos. Si no llega a ejercer esta mision, las 

fonnulaciones de fe se convierten en anacronicas y se reducen con el tiem

po a pura repeticion de formulas de poca 0 insignificante inteligibilidad. 

Si la tarea hermeneutica siempre ha existido, la conciencia de su 

utilizacion es relativamente nueva. En el esquema mental vigente hasta la 

llegada de la modernidad, se pensaba\ que el conocimiento trataba de 

alcanzar de manera definitiva el sentido unico del texto. La verdad estaba 

ya fijada. Bastaba tener acceso a ella eliminando los obstaculos. De ahf la 

concepcion clasica de que la verdad es la adecuacion de la mente con el 
objeto. En este contexto, hasta la palabra "interpretacion" sonaba como 
extrana, pareda innecesaria. En una vision ahistorica, el problema 

hermeneutico es bastante simple: las verdades abstractas, eternas poseen 

formulaciones definitivas. Como las c;:oordenadas culturales de tiempo y 
espacio no se tienen conscientemente en consideracion en la formula

cion de los datos de la fe, no se piensa en reformularlos cuando estas 

coordenadas se modifican. Los cambios historicos en la organizacion de 

la sociedad 0 en el pensamiento son interpretados como desviaciones del 

orden cristiano. Por 10 tanto, no pueden constituir un factor de ayuda 

para la elaboracion teologica. La "teologla perenne" responde a las cues

tiones centrales de la fe. Las formulaciones necesitan solamente ser en

tendidas 0 adaptadas, pero no reelaboradas. 

Varios factores llevan a percibir la necesidad de la hermeneutica: el 

descubrimiento de las historicidad, la revalorizacion de las culturas, el 

reconocimiento del sujeto cognocente, la percepcion del conflicto social 

y la semiotica. 

a. Historicidad, sUjeto J sociedad 

La conciencia de la historicidad y la comprension del proceso del co

nocimiento, en el transcurso de la historia de la humanidad, muestran 

324 

TAREAS DE LA TEOLOGiA 

que la verdad no es completamente preexistente y objetiva. Ya no se con

sidera al cristianismo como un deposito 0 sistema objetivo de verdades 

previas ala realidad historica. La verdad es busqueda, dependiente de su 

historicidad concreta, fundamentalmente procesual y contextualizada, sin 

dejar de tener valor universal; de 10 contrario solo existe como abstrac
cion conceptual. 

El descubrimiento del valor de las culturas y de su condicionamiento 

(positivo y/o negativo) en la interpretacion de la fe confiere a la tarea 

hermeneutica una gran actualidad. EI cristianismo actual resulta de va

rios procesos de inculturacion y sincretismo. J Nacido en la cultura orien

tal semita mediterranea, se expande hacia Occidente. Pasa del horizonte 

judlo al helenico. Ya en sus comienzos, realiza reinterpretaciones multi

ples, como 10 muestran los escritos de las Escuelas de Alejandrfa, 

Antioqula y Capadocia. En la Edad Media, asimila y promueve las nuevas 

culturas de Europa. Hoy, cuando se reconocen los valores de las culturas 

autoctonas y se aceptan los elementos positivos del pluralismo cultural de 

la sociedad moderna, se procesa la reinterpretacion de los datos de fe 

para nuevas situaciones y contextos. No se renuncia al nueleo del cristia

nismo, para hacerlo digerible y "listo para el consumo", en el inmenso 

supermercado de religiones y movimientos pseudomfsticos. AI contra

rio, se busca la fidelidad al Evangelio, manteniendo su caracter de Buena 

Noticia comprensible, significativa e interpeladora. 

Cualquier acto del conocimiento pasa necesariamente por la perso

na. AI interpretar, el sujeto cognocente manifiesta su identidad, imprime 

su manera de ser. El conocimiento nunca es totalmente objetivo. Cuan

do alguien lee la realidad, se interpreta a sf mismo y se define ante ella. 

EI teologo, 0 cualquier otro cristiano, posee una "precomprension" 

("Vorverstandnis"), derivada del conjunto de experiencias vividas, reflexio

nadas y asimiladas. La precomprension ejerce un efecto selectivo sobre el 

conocimiento. Actlia como un mtro, deja pasar algunos elementos y re-

"Sincretismo" tiene aqui una connotaci6n neutra, que alude a las diversas expresio

nes de la fe cristiana que han sido tomadas del ambiente en el que se ha inculturado, 

especial mente a partir del contacto con otras religiones y formas de organizaci6n 
social. 
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tiene otrOS. Dirige la luz hacia unos aspectos y deja en la sombra otros. Es 

fundon de la teologia tanto tener en cuenta la participacion activa del 

sujeto que conoce, hace, lee 0 escucha teologfa, como evitar que esta se 

reduzca a una mera produccion subjetiva. La reflexion teologica se en

frenta con la pregunta de fondo: "lQue sentido tiene para el hombre! 

mujer de hoy un tema determinado? lEn particular, que aspectos de su 

existencia pueden ser iluminados por la fe?" 

El individuo no £Iota en el aire. Su espacio vital trasciende la pura 

subjetividad. La existencia personal, de un valor innegable e irreductible, se 

construye en la sociedad. En America Latina, un verdadero abismo separa 

a los mas ricos de los mas pobres. Una pequena elite consume es

candalosamente 10 mejor que se produce en'el mundo y una multitud enor

me de hambrientos no tiene acceso al mfnimo humano. Los "pobres" y 

"oprimidos" de ayer forman el contingente gigantesco de la "masa sobran

te" de los exduidos, condenados a vivir en condiciones envilecedoras. 

El perverso proceso que conduce al empobrecimiento no deriva de 

calamidades imprevisibles 0 de la carencia de recursos naturales, sino de 

mecanismos determinados. Se sustenta en una ideologia (forma de pen

samiento parcial, vehfculo de los intereses de la clase dominante) que 

encuentra formas de expresion en la religion, en los habitos sodales, en 

la escuela y en los medios de comunicacion de masas. En este contexto, 

la hermeneutica teologica asume, en primer lugar, una funcion 

desideologizadora. Ayuda a remover las inferencias de la ideologfa domi

nante, que ha entrado en el discurso cristiano. Se opera la "liberacion de 

la teologia", tare a preconizada por J. L. Segundo. En segundo lugar, la fe 

se hace praxis humanizadora, creadora de relaciones sociales mas justas y 

fraternas, por medio de la teologfa de la liberacion y de la practica 

liberadora. 

La teologfa latinoamericana tematiza de manera sin igual la 

interrelacion entre reflexion sistematica y optica interpretativa a la luz 

del dasico axioma: "Ellu8ar social condiciona ellUBaT hermeneutico". El teolo

go, cercano al mundo de los pobres, al escuchar sus damores y sentir !a 

interpelaci6n etica que surge de su situaci6n, ve el rostro de Dios en el 

"reverso de la historia". Se hace preguntas en las que su colega "de escri

torio" jamas penso. Encuentra as! senales de Dios donde pareda que no 

habfa nada. Busca salidas concretas a la situacion, pues el gemido del 
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sufrimiento del pueblo no se apacigua con libros y escritos, ni se silencia 

detras de los estantes de la biblioteca. 

La teologfa recupera de este modo su dimensi6n metacientffica. El 

punto de apoyo no reside en la simple voluntad de conocer las cosas 

divinas sino en el deseo de vivir la caridad-solidaridad. J. L. Segundo , 
denomina a este factor, "momento preteologico" del drculo hermeneu

tieo de la Fe. El conocimiento comienza con la indignaci6n etica, con el 
deseo de hacerse hermano!hermana, de compartir una historia comun. 

A veces, este sentimiento llega a ser visceral. El "pathos", la pasion soIida

ria impuIsa aI saber. 

Guardadas las debidas propo~ciones, el principio vale para cualquier 

teologfa que pretenda ser liberadora e inculturada. Es imposible hacer 

teologfa feminista con garra sin conocer los efectos nefastos del 

patriarcalismo, tanto en el hombre como en la mujer. Es inutil querer 

elaborar una "teologia mestiza", si el corazon del te610go no vibra con el 
pueblo en sus fiestas yen sus dolores. Es improductivo intentar hacer 

teologia para la "postmodernidad", sin comprender y acoger, desde den

tro, su logica y sus lenguajes. 

Cfrculo hermeneutico y teologfa liberadora 

"Pienso que existen dos condic'lones necesarias para lograr un circulo 
hermeneutico en teologfa. La primera es que las preguntas que surgen del presen
te sean tan ricas, generales y basicas, que nos obliguen a cambiar nuestras con
cepciones habituales de la vida, de la muerte, del conocimiento, de la soc'ledad, de 
la polftica y del mundo en general. Solamente un cambio como este, 0, al menos, 
la sospecha general acerca de nuestras ideas y juicios de valor sobre esas cosas, 
nos permitira alcanzar el nivel teologico y obligar a la teologfa a bajar a la realidad 
ya plantearse a sf misma preguntas nuevas y decisivas. 

La segunda condicion esta fntimamente ligada a la primera. Si una teologia lIega a 
suponer que es capaz de responder a las nuevas preguntas sin cambiar su inter
pretacion habitual de las Escrituras, ya concluyo el drculo hermeneutico. Ade
mas, si la interpretacion de la Escritura no cambia junto con los problemas, estos 
quedaran sin respuesta 0, 10 que sera peor, recibiran respuestas viejas, inutiles y 

conservadoras. 

Sin un drculo hermeneutico, sin aceptar las dos condiciones mencionadas, la 
teologfa sera siempre una manera conservadora de pensar y de actuar. No preci
samente por su contenido, sino porque tal teologfa carece de criterios actuales 
para juzgar nuestra realidad, es decir, se convierte siempre en pretexto para apro-
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bar 10 que ya existe. 0 para desaprobarlo. por no corresponder a los canones 
todavfa mas antiguos. 

Pienso que la teologfa mas progresista en America Latina esta mas interesada en 
ser liberadora que en hablar de liberaci6n. En otras palabras. la liberaci6n no per
tenece tanto al contenido como al metodo que se utiliza para hacer teologfa 
frente a nuestra realidad" U. L. Segundo. Uberaci6n de la teolog{a. Carlos Lohle. 
Buenos Aires.1975. p. 13). 

b. Semi6tica J hermeneutica 

La semiotica ayuda enormemente a la hermeneutica. Tanto los textos 

como los acontecimientos emiten signos/si!iiales que necesitan interpreta

cion. Seglin la semiotica, el sentido del texto no es algo objetivo y palpable 

que reside en su interior en estado puro, como si alguien pudiese recogerlo 

con los instrumentos apropiados. Si fuera aSI, el sentido del texto coincidi

rfa con la intencion de su autor y ellector actual solo repetirfa la lectura que 

hicieron sus primeros destinatarios, despues de quitarles las impurezas. 

Seria imposible hacer nuevas lecturas creativas. En realidad, la pretension 

de cerrar completamente el sentido de un texto es vana e irreal. 

"Toda lectura es produccion de un discurso y, por 10 tanto, de un 

sentido a partir del texto ( ... ) El lenguaje mismo combina tantos ele

mentos semicos que ninglin amilisIs puede manifestarlo por completo".2 

La pluralidad de lecturas proviene no del hecho de que el texto sea ambi

guo, sino de decir muchas cosas al mismo tiempo. En todo texto, hay un 

"antes", el mundo de sentidos que se abre en virtud de la polisemia (mu

chos sentidos) del texto, potenciado por su condicion de estructura lin

gli!stica y por la muerte de su autor. Se busca el sentido a partir del texto 

y no solamente de la mente del autor. El sentido que hay que explorar y 

ampliar se revel a no como entidad separable, sino codificado en un siste

ma de signos, que constituyen el relato. 

Los textos religiosos en especial, en cuanto estructuracion de 

significantes y significados que generan sentido, son polisemicos, con 

2 J. S. Croato, I-lenneneutica BI1Jlica. Para uma teoria do Ieitura como produfao de si8n!ficado, 

Paulinas, Sao Paulo, 1986, p. 23. Para 10 que sigue, ver pp. 23-24. 
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una fuerte tendencia a no quedarse en el referente historico. Contienen 

exceso de sentido, que estimula el proceso hermeneutico. La interpreta

cion de un texto exige que se parta del texto mismo. Pero, al hacerlo, 

crea un nuevo discurso, en el que se incorpora el texto mismo. De esta 

forma, "toda lectura de un texto es una produccion de sentido en codi

gos nuevos que, a su vez, generan otras lecturas como produccion de 

senti do, y as! sucesivamente". La interpretacion, proceso en cadena, 

siempre ascendente, explora sin agotar nunca la reserva de senti do del 
texto. 

La lectura, como produccion de sentido, implica tambien apropia

cion, porque tiene en germen la pretension de poseer todo el sentido del 

texto. Esta pretension connota violencia, por su tendencia totalitaria y 

exclusiva. De ahf surge el coriflicto de las interpretaciones, pues cada una cree 

que es la que mejor tematiza el sentido, inclimindose a no aceptar otra. 

Este hecho, tfpico de textos que han inspirado grandes movimientos his

toricos y/o significativas cosmovisiones, gana relevancia en la actual plu

ralidad de estilos y corrientes en el interior de la Iglesia. 

Cada lectura pretende enclaustrar el sentido. Puede provo car 0 avivar 

divisiones. Por otro lado, las diferentes interpretaciones parten del mis

mo texto. En cierto modo convergen. Las relecturas, aunque conflictivas, 

con el transcurso del tiempo muestran fuerza aglutinadora y acumulan 

sentido. Por 10 tanto, producen una fecunda exploracion de la reserva del 

sentido del texto. 

Los principio de la semiotica y de la hermeneutica, aplicados allen

guaje, sirven tambien para la teolo.fJfa. Asf pues, las diferentes "relecturas" 

de los· datos de la fe escapan del juicio temerario de "peligrosas" y pasan 

a ser reconocidas como positivas e incluso necesarias. 

c. Desqftos a 1a tarea hermeneutica 

El hecho de proclamar la legitimidad y necesidad de la tarea herme

neutica no resuelve por SI mismo una serie de problemas que toda nueva 

lectura teologica enfrenta. En primer lugar, las interpretaciones nuevas 

deben guardar relacion filial con la Tradicion viva de la Iglesia. No pue

den pretender "descubrir el hilo negro", ignorando, subestimando, re
duciendo 0 intentando aniquilar el patrimonio vivo, sapiencial, espiritual 
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e intelectual que la Iglesia ha acumulado en el transcurso de los siglos. La 

Tradicion, como un rIo inmenso, recibe afluentes nuevos en su recorri

do, ensanchando el margen y cambiando incluso el color de las aguas. 

T oda nueva hermeneutica, que pretende ser duradera en la Iglesia, 

establece una compleja relacion de ruptura y continuidad con la Tradi

ci~n. Ruptura, porque propone modelos, conceptos, ideas y comporta

mlentos que rompen la calma y la seguridad de 10 ya establecido y tenido 

como cierto. Continuidad, porque pas a a formar parte de la misma Tra

dicion, recreando, profundizando y aumentando elementos aun no pre

sen~~s 0 perdidos durante el recorrido. La nueva hermeneutica se parece 

al hlJO adolescente, en conflicto con el padre, del que recibio vida y edu

cacion. Manteniendose en la misma familia, quiere abrir caminos inedi

tos. A veces provoca conflictos inevitables, que si se viven con amor y 
respeto, son fructfferos para todos. 

La teologfa como hermeneutica 

".La ~~ologfa puede ser definida como el esfuerzo por hacer mas inteligible y mas 
~Ignlflcant~ para hoy ellenguaje ya constituido de la revelaci6n. que tambien es 
Inte~pretatlvo. L~. teologfa. como lenguaje interpretativo. se apoya en ella para 
explicar las slgnlflcaCiones del misterio cristiano en funci6n del presente de la 
Iglesia y de la socledad. Ellenguaje teol6gico es necesariamente interpretativo en 
la me.dlda en. que tiene por objeto la realidad del misterio de Dios a partir de 
slgnlflcantes Ina?ecuados. Yes propio de la teologfa especulativa transgredir los 
p.nm~ros slgnlflcantes del lenguaje de la revelaci6n gracias a los nuevos 
slgnlflcantes que cierto estado de la cultura filos6fica y cientffica Ie ofrece. 

La teologfa como hermeneutica no renuncia a una 16gica rigurosa de las verdades 
?e la fe. p.ero tiene co.~ciencia dellfmite constitutivo de su lenguaje respecto a un 
I~eal de sistematizacion conceptual. Ellenguaje teol6gico posee sus criterios pro
plOS de verdad. que no pueden ser de orden empfrico. pues la teologfa tiene como 
o?Je~o una realidad invisible. Pero tiene como puntO'de partida una objetividad 
hlsto~lCa: los acontecimientos fundadores del cristianismo. Por 10 tanto. uno de 
los mtenos de verificaci6n del trabajo teol6gico consiste precisamente en con
frontar las nuevas expresiones de la fe con el lenguaje inicial de la revelaci6n 
referente a esos eventos fundadores y con los diversos lenguajes interpretativos 
q~e ~e encu,e~tran en ,Ia tradici6n" (c. Geffre. Como fazer te%g[a hoje. Herme
neutlca te%glca. Paullnas. Sao Paulo. 1989. pp. 80s). 
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CROATO, J. S., Henneneutica Bibliea, Para uma teolia da leitura eamo produs;ao de siBn!fieado, 

Paulinas, Sao Paulo, 1986, pp. 23-34. 

GEFFRE, c., Como fazel teoloBia hoje. Helmeneutiea teo16Bica, Paulinas, Sao Paulo, 1989, cap. 

3 (dogmatica 0 henneneutica), pp. 63-102. 

2. Tarea crftica-constructiva 

La tarea crftica-constructiva reune dos caracterfsticas. Como crftica, 

cuestiona, des instal a y purifica. Como constructiva, justifica, armoniza e 

integra. La funcion crltica, si se realiza unilateralmente, crea un vado, 

una rnseguridad, insoportable a largo plaza. Mostrados los ifmites y los 

escollos, no se preve una salida posible. La funcion constructiva, si esta 

desprovista de la crItica, se hace susceptible de manipulaciones de toda 

clase, y sirve entonces para consolidar el "status quo". Cada elemento tie

ne su momenta de mayor expresion, pero ambos caminan juntos, si son 

entendidos como dos polos de la relacion dialectica. Las dos fases del 

profetismo judfo ilustran muy bien est a relacion. 

En la epoca de los reyes, el profetismo se caracteriza especialmente 

por la crftica. Relativiza el culto y la monarqufa, den uncia la injusticia, 

llama a la conversion. En la epoca del exilio, el mismo profetismo asume 

otro rostro. De manera preferencial consuela al pueblo desesperado y 

triste, alimenta la esperanza, rescata las experiencias positivas del pasado, 

dejadas en el olvido. Valora las manifestaciones de resistencia. En las dos 

fases esta presente el mismo espfritu profetico con su celo por la alianza, 

la ira contra la idolatrfa y la promesa del tiempo nuevo, pero con acentos 

distintos. En los tiempos cercanos al Nuevo Testamento aparece la litera

tura sapiencial, que siguio al profetismo. Intenta legitimar el valor de la 

presencia de Dios en la vida cotidiana, reflexionando sobre la vida y la 

muerte. Se diferencia sobremanera del primer profetismo, pero bebe en la 

misma fuente de la alianza, buscando la fidelidad aDios. 

SegUn los estudios de R. Schaeffler/ la conciencia religiosa, en sf 

misma, constituye una forma mas primigenia de la conciencia crftica 

3 R. Schaeffler, "Religion y conciencia crftica", 1973, citado por M. Seckler, "Re

flexi6n sabre las tareas crfticas de la tealagia", SelTeo 23 (1984) 342-347. 



INTRODUCCION A LA TEOLOGiA 

ante el mundo y ante sf misma. EI objeto de la religion -10 divino I 
santo, la totalidad- se contrapone al mundo, marcado por la finitud ' 0 

.f;. .. ypor 
mam estaclOnes contmgentes e msuficientes de la verdad La conCl· . 

I. . . enCIa 
re 19Iosa aparec~ .en la diferencia entre la grandeza de Dios y el mundo 

perecedero e lhmitado. Ahf reside su poder critico contra toda 

absolutizaci6n y divinizacion de los poderes finitos. La conciencia d I 
"D·· "11 e lOS slempre mayor eva consigo, al mismo tiempo, autocri'tica. "Los 

m~d.~s de p~rcibir y hacer patente esta diferencia, desarrollados por la 
relIgIOn, estan a su vez sometidos a la provision ali dad y la insuficienci 
La 'I I a. s maneras segun as cua es la religion habla de Dios y se comporta ant 

el son tamb.ien temporales (y por 10 tanto perecederas, superables, siem~ 
pre susceptIbles de reforma), en la realitaci6n de una tarea interminable 

Una religi6n que no sea consciente de su propia finitud y deficiencia s~ 
encuentra en contradicci6n con 10 que la caracteriza como tal. La tarea 

cri'tica ~riginaria 0 permanente de la religion consiste precisamente en 

hacer Vlgente la diferencia entre las manifestaciones, en las que ella mis

ma toma parte, y 10 manifestado en elIas, en pro de la cual ella existe". 4 

La religi6n blblica, especialmente, se caracteriza por su vigor cri'tico. 

Afirma Ia grandeza y la trascendencia de Yahve, y den uncia todo intento 

de manipulacion 0 desvfo de su santo Nombre. Se mueve insistentemen

te cont~a las ido~atrfas y los cultos falsos. La palabra de Dios, kritik6s (Heb 

4:! 2), Juzga las mtenciones y lomas profundo de los corazones. La reli

gIOn verdadera y autentica postula el discernimiento crftico (Rom 12 1-

2). ~I Dios de Jesus pone a los hombres y mujeres "en crisis". La bu~na 
~otl~ia .del Reino, mot~vo ~e alegria, llama a la conversion (Mc 1,15) Y al 

seg~1l~11Ie~to. Los dos termmos, conversion y seguimiento, expresan en la 
espmtuahdad, las dos dimensiones, critica y construccion. 

Co~o se mostr6 en el capftulo sexto, los enfoques teol6gicos actua

le~ se edlfican a p~rtir de una postura critica respecto de la teologia do

~~nante, y lIegan mcluso a la exploracion constructiva y a la transforma

CIOn conceptual. EI proceso de vida de las nuevas teologfas incluye tres 

mome,n.tos: n~~a.cion y destrucci6n, creatividad y construcci6n, 
autocntlca y cntlcldad. La funcion crftica constructiva, por 10 tanto, sig-

4 
M. Seckler, en: "Reflexion sobre las tareascnticas de la teologia", SelTeo 23 (1984) 343. 
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nifica mas que juzgar la realidad y sefialar los errores. Incluye "Ia forma 

de pensar en profundidad" (Kant) hasta el fondo de las cosas, "compren

si6n penetrante" (Habermas) y compromiso creativo. 

La teologfa esta llamada a ejercer la tarea crftica y constructiva espe

cialmente en tres ambitos: intraeclesial, interreligioso y etico-social. 

a. Ambito intraeclesial 

La teologfa ejerce su funci6n cri'tica constructiva respecto de la pre

dicaci6n y toda forma de discurso dirigido al gran publico. Le compete 

acoger la predicaci6n de la Iglesia, examinarla a la luz de la Sagrada Escri

tura y de la Tradici6n y proyectarla hacia el futuro con una mejor formu

laci6n, segtin las fuentes contemporaneas. No pocas veces la predicaci6n 

asume connotaciones moralizantes y parcialmente superadas; carece de 

fundamento teol6gico y es vehi'culo de una espiritualidad insuficiente 0 

alienante. Por 10 tanto, necesita dejarse corregir y purificar por la teolo

gfa. Esta, a su vez, proporciona datos a las reflexiones homileticas, empe
fiandose en realizar la "fusion de horizontes" entre la palabra de Dios y la 

mentalidad de hoy. 

La teologfa cumple el papel positivo de ser la mediadora entre la con

ciencia cristiana del pueblo y los pastores. Interpreta el magisterio para el 

pueblo y capta el "sensus fidelium" para el magisterio. 

El te610go desempefia la espinosa misi6n de criticar e integrar las 

ensefianzas del magisterio. La posici6n crftica constructiva de la teologfa 

respecto del magisterio es dialectica. Normalmente el magisterio expresa 

la teologfa del centro, consensual y sedimentada, id6nea para ser comu

nicada a los fieles. Camina al ritmo de la Iglesia, una instituci6n "de 

peso" y "pesada", que corre el riesgo real de detenerse y esclerotizarse. 

La teologfa de los te610gos procede de la periferia, inquieta al centro, 

estimula movimientos mas agiles en la instituci6n eclesial, y al mismo 

tiempo, se deja criticar y corregir por la jerarqufa. 

La teologfa sigue y precede al magisterio. Sigue, en el sentido de dar 

continuidad ala reflexi6n desencadenada por los pastores; precede, en el 
sentido de abrir camino y proporcionar subsidios al magisterio. Puede 

decirse de forma lapidaria que el magisterio tiende a renovarse conser

vandose, y la teologfa tiende a conservarse renovandose. Obviamente, 
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hay mu~h~s excepci~nes: teologos que simplemente conservan y obispos 
que se sltuan en la lmea delantera de la renovacion pastoral y teol6gica. 

La funcion crftica constructiva de la teologfa se ejerce tambi<~n en la 
comunidad eclesial, cuando so mete a juicio las pnkticas actualesy ayuda 

a gen~:ar nuevas pnkticas en la vida sacramental, en la liturgia, en la 

~~v~clOn popular, en la catequesis, en las estructuras pastorales y ecle
slastl~as. Cuan~~ purifica la memoria, despierta la amnesia, corrige exa

geraclOnes, omlSlOnes y posturas unilaterales y orienta la pnktica cristia

na. En todos estos campos, la crftica debe ser sapiencial, reconociendo su 

Ifmite de aceptabilidad y tolerancia. Ciertos descubrimientos de la teolo

gfa, cuando son dirigidos a un publico inadecuado, 0 son transmitidos en 

un len~aje y metodologfas inadecuados, puegen hacer mas mal que bien. 

No e~ Justo despreciar convicciones y destruir habitos religiosos arraiga
dos sm proponer algo positivo que ocupe su lugar. La profeda sin sabi

durfa, se muestra inconsecuente. Con ella, se realizan hecho duraderos. 

La ~rticulacion con la religiosidad popular constituye un aspecto suma
mente Importante para el ejercicio de la funcion crftica constructiva en el 

interior de la Iglesia latinoamericana. Exige del teologo una gran sensibili

dad humana y religiosa para captar las sefiaIes de Dios y los elementos 

teologicos en las practicas populares, y la utilizacion de los instrumentos de 

la antropologfa cultural para comprender a fondo este fenomeno. 

Por fin, incumbe a los teologos acompafiar en el camino a nuestras 

Ig~esi~s particulares, aclarando situaciones confusas y proporcionando 

cntenos para la reflexion pastoral en cuestiones como la articulacion de 

las comunidades. de base y las pastorales con movimientos sociales y po
pulares, las relaclOnes entre los laicos y la jerarqufa en el momento histo

rico actual, los sujetos eclesiales emergentes, la espiritualidad de los lai

cos, la adhesion a la fe y la subjetividad, etc. La teologfa se moviliza e 

interviene en el momenta en que emergen nuevos temas en la relaci6n de 
la fe con la vida. 

b. Ambito ecumenico e interreJigioso 

., .Cu~~do se entra en el dominio de otras Iglesias y religiones, la fun
Cion cnttca y constructiva de la teologfa cat6lica se confunde con la del 
dhilogo, por ser precisamente la actitud orientadora de esta tarea. 
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La funcion crltica y constructiva de la teologfa catolica, en el dialogo 

ecumenico, es decir, en el horizonte de las Iglesias cristianas, se reaIiza a 

partir de los valores comunes, consensuados entre elIas. La adopcion de 

la misma traducci6n de la Escritura, el reconocimiento de los primeros 

concilios, la lectura no polemica de los principios de Lutero (identifican

do su alcance y sus Hmites) y la acogida de auto res de confesiones distin

tas son algunos de los procedimientos que sefialan como las Iglesias cris

tianas, al menos en el campo de la teologfa, estin dando pasos enonnes. 

El Evangelio, vivido e interpretado dentro de la respectiva "tradicion", 

constituye el punto de partida de la crftica, autocritica y recepcion humil

de de los elementos, que una sola version del cristianismo no contempla. 

La tarea critica y constructiva se muestra mas compleja en el dialogo 

interreligioso 0 macroecumenismo. La fe cristiana tiene la pretension de 

poner un acento mas intenso en la verdad de Dios que otras tradiciones 

religiosas. lDe donde debe partir la funcion critical lDel Evangelio de 

Jesucristo 0 de un presunto terreno comun, hasta nuestro dfas aun no 

codificado? lEI Dios cristiano es el mismo que el de otras religiones? lEI 

nueleo de la distincion entre las religiones esta en la experiencia de Dios 

o en la tematizacion de esta experiencia? Es diffcil criticar y acoger prin

cipios y conceptos de religiones que, teniendo una larga y diversificada 

historia, presentan en la actualidad ramos y tendencias en conflicto. Asf, 

por ejemplo, en la relacion entre cristianismo y budismo, lque version 

de las dos religiones se privilegia? lLa version cristiana catolica occiden

tal, la oriental ortodoxa 0 catolica, 0 la evangelical lQue elementos han 

de tomarse en cuenta: los de los fundadores y grupos iniciadores 0 la 

concepcion hegemonica actual? lQue puede decirse de sus versiones 

medievales y modemas, oriental y occidental? Algunos afinnan, por ello, 

que s610 se puede hacer una buena teologfa de las religiones a partir de 

un exhaustivo estudio de sus historias. 

El actual consumismo mfstico, que atraviesa todo el mundo, trae una 

funcion urgente para la teologfa catolica: ayudar a los fieles a discemir, en 

las divers as experiencias religiosas, datos positivos y espurios. Incumbe a 

la teologfa denunciar claramente toda y cualquier Iglesia 0 religion que se 

constituya a partir del deseo expHcito y reconocido de vender bienes 

simb61icos religiosos. Se trata de una verdadera idolatrfa, profanacion del 

nombre de Dios y explotacion del sentimiento religioso. Pero no se pue

de dejar de reconocer que en el interior de estos grupos hay personas que 
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bus can sinceramente el bien y, a pesar de errores y limitaciones serias, 

experimentan seriamente a Dios. Del mismo modo que ocurre en el 

cristianismo, hay tension y diferencia entre la experiencia de Dios y su 
formulacion. 

La actitud critica constructiva exige una gran humildad para recono

cer que, en importantes aspectos de la relacion con Dios, nuestra reli

gion revelada no es la {mica ni la mejor. Hay valores religiosos y humanos 

positivos que son trasmitidos por afirmaciones que, en nuestra concep
cion, se consideran erroneos 0 insuficientes. Debemos aprender de los 

demas. Sin embargo, nuestra identidad, concedida como gracia para ser 

difundida y recreada en todo el mundo, tiene que evitar la adhesion al 
sincretismo barato 0 la adopcion del relat~vismo igualador. 

c. Ambito etico social 

La vision cristiana del mundo comprende la percepcion de la distan

cia entre 10 que existe hoy en la realidad y el proyecto de Dios sobre la 

humanidad y el cosmos. La funcion critica se ejerce mostrando precisa

mente en que aspectos de sus relaciones los seres humanos viven alejados 
o en contra de los designios divinos. De este modo, la teologia tiene una 

palabra que decir sobre la economia, la politica, la cultura, la ciencia y las 

costumbres. En el ejercicio de esta tarea, deben e~tarse algunos escollos, 
como el moralismo, el simplismo y la ingenuidad. 

El moralismo, aliado del simplismo, consiste en cargar el discurso 

critico con un "deber ser" que no tiene en cuenta la densidad de la rea

lidad, la complejidad de factores que en ella intervienen. Asf, por ejem

plo, se hace un discurso de legitimacion 0 condena en bloque de la pro

piedad privada 0 de las rdaciones sexuales prematrimoniales. La etica 

cristiana debe ser sapiencial, en tanto proporciona elementos para me

diar la distancia entre la situacion real y la ideal (deber ser) de las perso

nas y de la sociedad. Se trata, pues, de respetar la "autonomfa relativa de 

las realidades terrenas", 5 sirviendose de 10 mejor que las ciencias sodales 

5 "Si pOT autonomia de las realidades terrenas entendemos que las cosas creadas y las 

mismas sociedades gozan de leyes y valores propios, que deben conocerse, utilizados 

y ordenados gradualmente por eI hombre, es absolutamente necesario exigirla. Esto 
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Y todo tipo de conocimiento ofrecen en el momento. Dice a este respec
to el Concilio: 

"Para aumentar este intercambio (de la 18lesia con la humanidad), sabre todo 

en nuestros tiempos, en los cuales las cosas y los modos de pensar cambian tanto 

y tan rapidamente, la 18lesia necesita especialmente del auxilio de quienes vivien

do en el mundo, cnyentes 0 no Gro/entes, conocen bien los distintos sistemas 0 

disciplinas y entienden su mentalidad prifunda. Compete a todo el pueblo de 

Dios, principalmente a los pastores y te6l080s, con el auxilio del Espfritu Santo, 

auscultar, discernir e interpretar los distintos len8uajes de nuestro tiempo, y juz8a

rlos a 1a 1uz de 1a pa1abra divina, para que la verdad reve1ada pueda ser siempre 

mas prifundamente, mejor entendida y propuesta de manera mas adecuada" 

(Gaudium et spes, 44). 

Finalmente, la teologfa se siente llamada a ejercer su funcion crftica 

constructiva en el ambito etico-social, pronunciando una palabra sobre 

el sistema capitalista neoliberal, que ha extendido sus rakes y desarrolla

do sus ramas por todo el planeta. Aunque el magisterio ya ha pronuncia

do alglin parecer sobre las consecuencias del neoliberalismo la teologfa 

carece de un estudio mas sistematico, ampliamente apoyado en las cien

cias humanas, sobre este tema candente. 

"Aqui. como en cualquier proceso del pensar teol6gico relativo a la religi6n. se 
contraponen dos tipos de teologia: la de las afirmaciones doctrinales. de las 
fijaciones dogmaticas. de la producci6n de sistemas coherentes. y la teologfa como 
proceso abierto y pravocador de apertura. de elaboraci6n de la experiencia con los 
pies sobre la tierra. En el juego mutuo de estas tendencias contrarias se muestra 
y se da credito a la vitalidad de una religi6n. 

Tambien en la crftica de las instituciones y del culto se contrapone la tendencia 
hacia la configuraci6n e instrumentalizaci6n con una tendencia de crftica 
institucional que destruye todo 10 establecido en un fuego crftico y transfiere a las 
evidencias su dinamismo simb6lico. Toda religi6n tiene tendencia a reforzar la 
estructura. a acentuar 10 segura. a eludif la espontaneidad. Esta tendencia. que en 
sf no es incorrecta. IIevarfa la religi6n a perder mucho de su vitalidad. de su poder 
de renovaci6n y salvaci6n. si impidiere brotar de ella misma el vigor de la 
antitendencia. de la autocrltica. de la destructividad (Oo.). 

no es s610 reivindicado por los hombres de nuestro tiempo, sino tambien que esta 

de acuerdo con la voluntad del creador" (Concilio Vaticano II. Gaudium et spes, 36.). 
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(La autocrftica de la teologfa) trata de la disposici6n continua a cuestionar y exami
nar las propias disposiciones. los metodos y objetivos propios. incluyendo la 
autocrftica de la crftica. Una teologfa que no es capaz de cuestionarse crfticamente 
a sf misma. sus propios procedimientos. resultados y funciones crfticas. degenera 
rapidamente en ideologfa. Pero si profundiza en esta exigencia autocrftica. aparece
ra junto al componente etico una tarea epistemol6gica" (Max Seckler. "Reflexi6n 
sobre las tareas crfticas de la teologfa" en: SetTeo 23 [1984] n. 92. pp. 345. 352). 

GONzALEZ FAUS, J. I., "La teologia, de los arios ochenta a los noventa", en: WAA, De 

cara aJ tercer miJenio. Leccianes y desciflos, Sal Terrae, Santander, 1994, pp. 59-78. 

RAHNER, K., "Magisterio e teologia", en: Idem, Dio e RiveJaziane. Nuovi Sa88i, t. VII, 
Paoline, Roma, 1981, pp. 85-112. 

ROVIRA BELLOSO, J. M., "EI magisterio Y la Iibertad del te610go", en: WAA, TeaJa8fa y 
maBisteria, Sigueme, Salamanca, 1987, pp. 205-226. 

SECKLER, M., "Reflexi6n sobre las tareas criticas de la teologia", en: SeJTeaJ 23 (1984), n. 
92, pp. 341-352. 

3. Tarea dialona1 

El Concilio Vaticano II reinauguro el dialogo explfcito y abierto de la 

Iglesia con el mundo, rompiendo la larga interrupcion que duro como 

minimo tres siglos. La teologia esta llamada al dialogo en toda su amplitud. 

a. Requisitos para el diOlogo 

El dialogo exige algunas condiciones basicas, sin las cuales se produ

cini solamente un desmotivador monologo 0 un "dialogo de sordos" , en 

el que todos hablan y nadie escucha. Presupone, entre otras cosas, condi

ciones epistemologicas, lingiifsticas, psicologicas, socio-historicas, espi
rituales y teologicas. 

El requisito epistemologico es una concepcion dialectica e historica 

de la verdad. En la vision especular, la verdad es percibida unicamente en 

su vertiente objetiva, siendo tarea del sujeto solamente reflejarla como en 

un espejo. El individuo acoge la verdad, considerada preexistente, inmu

table y etema. Ahora bien, quien posee la verdad obj etiva no necesita 

dialogar. Solo debe trasmitirla. En la perspectiva eclesial, no cabe ningUn 
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dialogo ecumenico 0 con el mundo, pues la verdad ya esta dada, y no se 

puede confundir con el error. La concepcion especular subyace en el 
fundamentalismo, tanto bIbBco como dogmatico. La verdad en la con

cepcion dialectica e historica resulta de la confrontacion entre sujeto y 

objeto, y entre sujetos. Un sujeto no es capaz de aprender, de una vez 

para siempre, toda la verdad. Lo hace de forma limitada, sujeta a la co

rreccion, al perfeccionamiento yprofundizacion, en la relacion con los 

demas.6 La verdad, en la historia, nunca es total. El dWogo la enriquece. 

En segundo lugar, sin el conocimiento de las reglas internas de los 

juegos lingiifsticos de cada interlocutor, se cae en el drculo de los "mal 

entendidos". No se entienden las palabras, cuando se ignora la terminolo

gfa 0 la relacion entre significante y significado. En el dialogo entre la fe 

cristiana y los demas grupos religiosos, se impone clarificar para ambas 

partes el significado de terminos tales como: Dios, salvacion, meditacion. 

AI dialogar con la ciencia, cada interlocutor propone su punto de 

vista espedfico. En el dialogo entre etica cristiana ymedicina, por ejem

plo, el teologo debe conocer tanto los terminos tecnicos hisicos como la 

perspectiva de esta ciencia. A su vez, el investigador debe ser capaz de 

comprender, aunque no 10 acepte personalmente, el lenguaje religioso 

que subyace en el discurso cristiano. 

Los factores subjetivos ejercen una influencia inmensa en una discu

sion. Los requisitos de naturaleza psicologica se hacen necesarios para un 

dialogo productivo, tales como dominio de sf y apertura a 10 diverso en un sana 

equilibrio. Sin la necesaria autoconfianza, seguridad en sus capacidades y 

convicciones, autoestima, certeza de que se tiene algo original que vale por 

sf mismo, no se dialoga. Los individuos con complejo de inferioridad y baja 

autoestima tienden a considerar a los demas como una potencial amenaza, 

que viene a perturbar tanto las, verdades que defiende, como su propia 

persona. En este caso, el dialogo Be degrada y se convierte en una lucha en 

la que cada quien se atrinchera en su propio mundo. Evitando el extremo 

de la capitulacion incondicionada 0 la perdida de identidad, se requiere la 

flexibilidad respecto de 10 diferente y la apertura a la alteridad. 

6 Cf. O. Madura, Mapas para a ftsta. Rejlexoes iatinaamericanas sabre Ja crise e conhecimento, 

Vozes, Petr6polis, 1994, pp. 161-184. 
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En cuarto lugar, solo en una sociedad libre del dominio ferreo de la 

tradicion y de la autoridad, tipico de las sociedades premodemas, existe 

dialogo. En una palabra, sin tolerancia no se dialoga. 7 Se requiere un 

cierto bagaje historico cultural que haga posible el dialogo, es decir, que 

la sociedad se libere del dominio ferreo de la tradicion y de la autoridad, 

tipico de culturas premodernas. Cuando la tradicion y la autoridad (po

lftica 0 religiosa) son sinonimos de "aceptable" y "cierto", reservando a 

los individuos y grupos un minimo espacio de discusion e innovacion, se 

hace extraordinariamente diffcil el dialogo. La "tolerancia" es una pala

bra diffcilmente utilizada. Esta parece ser, por ejemplo, la gran dificultad 

de la teologfa cat6lica en las republicas islamicas 0 incluso en algunas 

regiones catolicas de America Latina, f}tertemente tradicionalistas. 

Por fin, el teologo cree en el dialogo, porque conffa en la accion del 

Espiritu de Dios, que llena la amplitud del universo, comunicando sus 

dones a todos. Reconoce la actuacion del Espiritu Santo tanto en la jerar

quia como en los fieles laicos. Desabsolutiza, sin dejar de reconocer su 
debido valor, las instancias eclesiasticas, pues sabe que el catolicismo no 

es la unica versi6n del cristianismo. Se lanza confiado ala tarea de escrutar 

los "signos de los tiempos", las interpelaciones de Dios en los hechos y 

situaciones de la actualidad. Con la misma humildad, inquiere sobre las 

"semillas de la palabra" de Dios, que se encuentran mas alIa de las fronte

ras de la propia Iglesia. En el dialogo, es movido por el temor reverencial a 

la verdad divina, que es de naturaleza escatologica. S610 acontecera plena

mente al final de los tiempos. Cada generaci6n cristiana retiene "mo

mentos" de aquella verdad. La verdad de Dios que es Dios mismo, al mis

mo tiempo se hace accesible a nosotros (catafatica) y nos aleja de cualquier 

manipulacion y control (apofatica), manteniendo su absoluta alteridad. 

b. Interlocutores 

La teologia establece con sus diferentes interlocutores distintos tipos 

de relaci6n, dependiendo de la materia sobre la cual se entabla la discu-

7 Ver: B. Haring - B. Saldovi, Toler8ncia. Por uma etica de solidariedade e de paz, Paulinas, 
Sao Paulo, 1995, pp. 13-40. 
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si6n. En el ambito de la propia Iglesia, la teologia dialoga con diferen~es 

grupos de fieles, por medio de movimientos y pastorales: y co~ e.l magIs

terio en lenguaje eclesiaI. En el dialogo con otras Iglesias cnstlan~s: ,el 

teologo fundamenta su contribucion en el Evangelio y en la tr~d.lclOn 

mun llegando a puntos de consenso. En el dialogo con las rehglOnes 

:~ cris~ianas, los interlocutores se mueven en el terreno lin~Hst.ico de 10 

"sagrado" y de la "experiencia religiosa", a pesar de los termmos que 

esconden significados distintos. Por fin, el dialogo con gru~o~ de la so

ciedad civil, como cientificos, politicos, militantes de mOVimlentos .so

ciales y ecologicos, exige la adopcion de otro lenguaje y punto de partida, 

como la etica. 

Aunque tenga un amplio abanico de interlocutores en po~encia, des

graciadamente despliega muypoco sus posibilidades. Predoml~ante.~en

te se restringe al cuerpo eclesial, dejando de prestar su contnbuclOn al 

dialogo Iglesia-Mundo, en sus diferentes configuraciones. 

EI Espiritu Santo y el dialogo 

"Si por ellado divino -Ia Iglesia es siempre una instituci6n humano~divina. ,u.na 
continuaci6n un tanto extrana de la Encarnaci6n-. esta la promesa del EspIritu 
Santo en nuestras perspectivas fragmentarias que nos r~laCiona. con la totalidad 
de la verdad. por ellado humano. esa relaci6n se concretlza mediante de n~es,tr.o 
dialogo de unos con otros. Donde todas las expresiones de la verdad son hlstorl
cas. fragmentarias y parciales. la relaci6n creativa con la verd~? sola~ente se 
realiza mediante el dialogo. mediante el encuentro de una posIcion parcial con.'a 
crftica y la complementaci6n de otra. y no por el aislamiento y la perpetuaclon 
petrificada de una perspectiva fragmentaria unica. 

Una posici6n teol6gica trasforma su unilateralidad fin~ta en grave error en el caso 
de que no acoja el contrapeso. el juicio y la renovaCion que los puntos de, vista 
opuestos suele~traer. Entre seres hist6ricos. la verdad aparece en el dlalog~. 
naciendo dialecticamente de la confrontaci6n de los opuestos y del nuevo y mas 
rico consenso que puede surgir de esa confrontaci6n ~~ el Espfrlt~ .. La consecuen
cia inmediata de nuestra finitud hist6rica y de la aCCIon del Espiritu Santo entre 
nosotros es que la condici6n esencial para la verdad dentro de la comunld.ad ,e~ la 
libertad de debate teol6gico. La "ortodoxia" representa un. consenso hlstorlco 
que ha de ser equilibrado. criticado y perfeccionado por medlo de debates poste~ 
riores a medida que las situaciones culturales se transforman. las Interpretaclo 
nes del Evangelio cambian-y-hasta la relatividad de aquel mlsmo consen:o se hace 
evidente. Solamente en la actuaci6n dinamica del Espfritu Santo a traves de dlfe-
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rentes perspectivas de la Iglesia total. es como la ortodoxia se vuelve "ortod .. 
y no en el absoluto de una perspectiva dentro del todo "(L Gl'lkey "0 E "t

oxa
. 

d b t d d' ". SPIrl 0 e a esco er a aver ade a traves do dialogo" en'VVAA A 'A, d 
5 ' ". expenenCta 0 Espirito anto. Vozes. Petropolis. 1979. PP, 203s), 

AZEVEDO, M. C. DE, Entronc9mentos e entrechoques, Loyola Sao Paulo 1991 197 
211 ("A' . - " , pp. -

Illcomumca<;;ao na comunica<;;ao das religi6es"). 
GILKEY L "0 E " ,., SpIrIto e a descoberta da verdade atraves do d' 'I " WAA 

,A , , la ogo , en: A 
expenencIa do EspIrito Santo, Vozes, Petr6polis, 1979, pp. 191-205. ' 

TEIXEIRA F L "0 " . 
, .., cnstlamsmo entre a identidade singular e 0 desafio IuraI" . 

Perspectiva teo16Bica 27 (1995) 83-101. p , en. 

TORRES QUEIRUGA A " I . ,,' 
S I T 

' ., E dlaIogo de las religi6iJ.es", Cuadernos.fo), secularidad n. 18 
a errae, Santander, 1992. ' , 

II. Tareas especificas 

1. Tarea de 1a praxis 

La teologia, como "ciencia ecles~al", hermeneutica de la fe al servic' 
de I I'" 10 ~ evange lza,cl~n, se. confronta can la praxis eclesial y social. Pero la 

praxIs no e~ el umco cnterio para juzgar a la teologia. Esto la reduciria a 

un pra~atIsmo empobrecedor. Sin embargo, es necesario crear un la

borato,no para proba~ las nuevas formulaciones de fe, reelaboradas par la 
teologIa, para actuahzar su funcion hermeneutica y recibir el t 
("£ db k" re oruo 

J
ee . ac ,retroalimentacion) de su contribucion a la comunidad 

ecleslal. Una cristologia reciente por eJ' emplo elab d d' . , " ora a con to 0 ngor 
c~~ntIflco, que in~~rpore y reelabore datos de la Escri1,J!lra, de la Tradi
Clon y de la reflexlOn contemporanea debe ser "probada" p I . . ' or os grupos 
cnstIanos~ ~ara.constatar su incidencia y utilidad para la practica pasto-
ral, la espmtuahdad y la actuacion en el mundo secular. De 10 co tr . 

I' d n ana, 
s~ c~rre e nes~~ ~ que se convierta en un saber esteril, orientado hacia 
SI mlsmo, narC1Slsticamente enredado en sus elucubraciones. 

~,tarea de la praxis, especialmente en America Latina, exige la "li
beraclOn de la teologia". En un primer momento, se captan los concep-
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tos teologicos y las expresiones eclesiales que cristalizan practicas sociales 

conservadoras y se denuncia su utilizacion ideologica al servicio del "sta

tus quo". En un segundo momenta, volviendo a las Fuentes de la Biblia y 
de la tradicion, se rehace el discurso teologico, mostrando su dimension 

Liberadora. AI final, se rescatan los elementos positivos de la practica 

cristiana, en el nivel eclesial y social. 

En nuestro continente, como elemento caracteristico de la teologia 

de la liberacion, la relacion can la praxis tiene una connotacion precisa. 

La praxis liberadora implica el compromiso de los cristianos y de la Igle

sia institucional en promover, apoyary fortalecer inciativas que se orien

ten a la superacion de la pobreza estructural que asola a nuestros pueblos. 

En este nivel, la tarea de la teologia consiste en mostrar la pertinencia de 

la opcion par los pobres, asi como el hacer que esta clave hermeneutica 

ilumine la propia reflexion teologica. Ademas, la praxis liberadora se ex

presa en el empefio por crear estructuras eclesiales en las que el pueblo 

pobre ejerza su protagonismo. En breves palabras: lucha par la nueva 

sociedad y por la Iglesia de los pobres. Ya se sefialaron al final del capitulo 

cuarto algunas tareas espedficas para la teologia de la liberacion en el 

contexto sociohistorico actual. 

"La nueva orientaci6n de la refiexi6n teol6gica (se dirige a) una teologfa de la 
praxis. Esto justifica el interes de los te610gos por las "nuevas comunidades" que 
son como ellaboratorio de esta teologfa. 

I. Estas comunidades atestiguan una nueva forma de estar en el mundo: rechazo 
del dualismo Iglesia-Mundo como caduco y reivindicaci6n de una integraci6n en 
la vida social. econ6mica y politica. Ser cristiano es vivir la misma realidad de 
todos los hombres. pero con referencia a Jesucristo y con opciones evangelicas. 

2. Estas comunidades se comprenden a sf mismas como la instancia crftica del 
lenguaje tradicional y ellugar de invenci6n de un nuevo lenguaje. Ellenguaje se 
creara a partir de la practica. de la experiencia humana y cristiana y. al mismo 
tiempo a partir de "realizar la verdad" de la comunidad. 

3. Estas comunidades quieren ser el lugar en el que se invente una practica 
profetica nueva orientada a la liberaci6n del mundo y donde tome cuerpo la espe
ranza. De ahf su compromiso politico concreto por el cambio de la sociedad hacia 
nuevas relaciones fraternas entre los hombres" (F. Refoule. "Nuevas orientaciones 
de la teologfa". en: SelTeo 50 (1974) 96s). 
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ALFARO, J., Revelacion cristiana, fe )' teoloB[a, Sigueme, Salamanca, 1985, pp. 147-160 
(cap. 6: Hacer teologia hoy). 

LIBANIO,J. B. - ANTIONAZZI, A., 20 anos de teoloBfa no America Latina e no Brasil Vozes 
Petr6polis, 1994. ' , 

REFOULE, F., "Nuevas orientaciones de la teologia", en: SelTeo 13 (1974-50) 93-97. 

2. Tarea de fa unidad in tern a en la diversidad 

En el mundo, ha crecido enormemente la produccion del saber teo

logico en tesis, libros y articulos. Es imposible mantenerse completa

mente actualizado en todas las areas de la ted-rogfa. u. Ruh describe asf la 
situacion: 

"Los metodos y las tendencias de las distintas disciplinas teo168icas se han 

divers!ficado tanto, que se pierde de vista e1 conjunto de la teol08fa . Las 'cuestio

nes can dentes, las disciplinas se suceden, en vez de pre8untarse en 8eneral como 

debe exponerse 1a fe en forma actual y convincen teo Y no se trata de puras flrma

lidades teoricas, sino de la orientacion fondamenta1 en materia de Escritura 0 

Tradicion. Estel en jue80 la interpretaci6n del depOSito de la fi para nuestra 

actual comprension, precisar la relacion entre la coifesi6n eclesial, la experiencia 
personal de la fe y la riflexion cient!fica". 8 

La teologia crea y desarrolla ejes tematicos que intentan estructurar 

las distintas disciplinas de la misma area -como cristologfa, gracia y trini

dad en la teologfa sistematica- yarticula diferentes areas teologicas. No 

rara vez produce saberes compartimentados, como gavetas de un closet, 

que se abren y cierran sin comunicacion entre sf. EI primer aspecto de la 

tarea de la unidad consiste en crear puentes y relacion entre las distintas 

disciplinas y areas teol6gicas. "La interdisciplinaridad no es una finalidad 

en sl, sino el camino que la ratio teologica sigue hoy para responder a su 
exigencia intema y a los contextos externos". 9 

8 
9 

U. Ruh, "Teologia en evoluci6n", en: SelTeo 28 (1989) 222. 

A. Fortin - Melkevik, "Los metodos en teologia. EI pensamiento interdisciplinar en 
teologia", en: Concilium 256 (1994) 159. 
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EI segundo aspecto de la tare a de la unidad intenta conjugar los enfo

ques teologicos emergentes: feminista, etnicocultural, de la liberacion, 

ecologico, etc., sin unificarIos 0 nivelarlos. La toma de conciencia, el 

intercambio de experiencias, la lectura y discusi6n de diferentes autores 

y obras, la confrontaci6n entre los enfoques contribuyen a su perfeccio

namiento, al mismo tiempo que desabsolutizan peligrosas pretensiones 

totalitarias. Construir una unidad diversificada entre los enfoques, re

quiere, al mismo tiempo, respeto y estfmulo a la especificidad de cada 

uno y establecimiento de puentes consensuados. 

A 10 largo del curso academico, el profesor selecciona la contribuci6n 

significativa de determinados enfoques para el tema en cuesti6n. En el 

tratado de gracia, por ejemplo, reflexiona sobre el significado salvifico de 

las religiones con ayuda del enfoque macroecumenico; amplfa hasta el 

ambito socialla percepci6n de la acci6n salvffica de Dios, con el apoyo de 

la teologfa de la liberaci6n; incorpora elementos poeticos y elimina, a 

partir del enfoque feminista, elementos patriarcales de su discurso; con 

la ayuda teologfa de la inculturaci6n, busca nuevas expresiones para tra

ducir la experiencia de la autocomunicaci6n salvadora de Dios. 

La parte mas compleja de esta tarea de unidad en Ia diversidad con

siste en crear un clima de respeto y un proceso de dicilogo entre las co

rrientes teo16gicas en conflicto. Especialmente cuando se atrincheran en 

sus posiciones y se anatematizan mutuamente, las corrientes excesiva

mente polarizadas, denominadas "progresistas" y "conservadoras" , crean 

malestar, ambiente hostil, que alejan de la misma fe cristiana. La sabidu

ria y la caridad nos indican posibilidades para administrar el conflicto. Se 

dosifica el rigor de la critica con la humildad de saberse cada uno pere

grino en el camino hacia la verdad. Su manifestaci6n plena esti reservada 

a la consumaci6n escato16gica, donde el Senor sera todo en todos. Hay 

seguramente parcelas de la verdad en ellado opuesto, a pesar de las limi

taciones de los paradigmas y matrices filos6ficas. Sigue siendo valida la 

recomendacion del decreto Unitatis redinte8ratio del Condlio Vaticano II: 

"Conservando la unidad en las cosas necesarias, todos en la I8lesia, se8un la 

Junci6n encomendada a cada uno, conserven la debida libertad, tanto en las 

distintas flrmas de vida espiritual y de disciplina, como en la diversidad de ritos 

liturBicos e incluso en la elaboraci6n teol68ica de la verdad revelada. Pero en todo 
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cultiven 1a caridad. AI actuar as!, man!festaran, cada vez mas p1enamente, 1a 

verdadera cato1icidady aposto1icidad de 1a Iglesia". 10 

"Siempre que ~a comunidad creyente ha pasado por alguna situacion critica. fueron 
aparec~endo dl~ersa~}nterpretaciones sobre ella. y. por 10 tanto. nacieron distintas 
teologlas. Tal sltuaclon -y la oposicion que en ella se fue crean do- resulto despues 
dete~mlnante para el desar~ollo ulterior del pueblo de Dios. La autentica teologia no 
conslste en ~,ustentar las formulas de la fe -con 0 sin oposicion-. sino en el anal isis 
de.la.sltuaclon de la Iglesia. interpretada a la luz de la historia de la fe. que esta 
obJetlvad~ en la revelacion del Antiguo y Nuevo Testamento. asi como en la historia 
de la Iglesia. Ahora ~ien. las interpretaciones de la situacion actual. que con ello se 
logran. pueden ser dlferentes. De hecho. actual mente. sucede que unos consideran 
como amenaza 10 que otros consideran como un descubrimiento. 

De la diversidad d: inte.r~retaciones se sigue la di~~rsidad de formas de proceder 
para contr~l~r la sltuaclon. Y esto no es malo. siempre y cuando cada una de las 
partes este dlspuesta a explicar a la otra su interpretacion y su forma practica de 
proceder. de ~ane~a, que con ello se :vite .Ia progresiva ideologizacion de la propia 
postura. Aqui se sltua un momento Intenor Insustituible en la formacion de cada 
una ?e.la~ partes: aqui esta la praxis relacional. indispensable para la teorizacion 
teologlca' (R. Feneberg. "Misi6n de la teologia en la reforma da la Iglesia" en' 
SetTeo SO [1974) I 27s). . . 

ELIZCo°ND
l 

0, V., "Condiciones y criterias para un dialoga teol6gico intercultural", en: 
nei ium 191 (1984) 41-51. 

FENEBERG R "M'" d I I' I ,., ISlOn e a teo ogIa en a reforma de la Iglesia" en: SelTeo 13 (1974-
50) 127-128. ' 

FORTIN-MELKEVIK A "Lo 't d I ' ,., s me a os en teo ogIa. EI pensamento interdisciplinar en 
teologfa", en: Concilium 256 (1994) 147-159. 

RUH, U., "Teologia en evoluci6n", en: SelTeo 28 (1989) 222-224. 

3. Actualizacion del instrumental preteo16Uico: relacion con las ciencias 

_ Consiente d~ :ue Ia mediaci6n henneneutica preteoI6gica desempe
na un papel decISIvo en su tarea creativa, el te6logo necesita servirse de 

diferentes instrumentos, procedentes de otros saberes humanos. Ademas 

10 Decreta Unitatis redintegratio, 4. 
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de Ia filosoffa, son Miles la antropologia social y cultural, la psicologia, la 

historia y las formas de conocer que extrapolan la ciencia. 

Las ciencias humanas presentan resultados parciales y reversibles. 

Formadas por corrientes antag6nicas, pueden llegar, a partir del mismo 

dato, a conclusiones opuestas. lQue corriente elegir para subsidiar la 

reflexi6n? lQue precauciones habra que tomar para que la mediacion 

preteol6gica adoptada no desvirtlie el drculo hermeneutico de la fe, con

dicionando negativamente las conclusiones de la reflexion teol6gica? lY 
las conclusiones de determinadas ciencias, que corrompen por dentro a 

la propia Fe? Estos son algunos de los desaffos que se presentan a quien 

pretende servirse de nuevas mediaciones preteologicas. Las ciencias no 

se someten ya al dominio de la teologia. Hacen del propio hecho religio

so su objeto de estudio, destruyendo el aura de sagrado que 10 envuelve. 

Ocurre como el hombre que, bus cando seguridad y compania, trajo para 

su cas a una fiera, que mas tarde 10 amenaza de muerte. 

La teologia esta llamada, cada vez mas, a articular su saber con las 

ciencias humanas, al servicio de una reflexi6n que tenga incidencia, que 

hable de las realidades terrestres y divinas, en la perspectiva de la fe. 

"Por principios metodologicos. los hechos humanos y. por 10 tanto. las manifes-. 
taciones religiosas son tratadas (por las ciencias humanas) como productos y 
sintomas que requieren una explicacion al nivel del hombre y de la sociedad. Toda 
la religion es despojada de su trascendencia que ella reivindica. y el creyente es 
colocado ante su propia humanidad. Las ciencias humanas pretenden hacer 
inteligibles los hechos religiosos y darles un sentido. pero el sentido que les reco
nocen niega 10 que las religiones les atribuyen. Nunca se habia lanzado ala teo
logia un desafio semejante ( ... ). (que se resuelve) aceptandose y exponiendose a 
las criticas de la ciencia. como exigencia de verdad interior. 

Ademas de las semejanzas entre la teologia y las ciencias del hombre. para no 
engaiiarnos. tenemos que clarificar dos diferencias fundamentales: 

I. La ciencia se encierra en la inmanencia; la teologia. en cuanto habla de Dios. no 
puede renunciar a la trascendencia. EI sentido cristiano de una practica no se 10 da 
la practica misma. Para que puedan descubrirse las acciones de Dios en el mundo. 
en la practica. en la experiencia. es necesario que no se considere este mundo 
como cerrado. como si las unicas explicaciones y realidades posibles fueran las 
empiricas e inmanentes ... 

2. EI cristianismo est a inexorablemente unido a Cristo. a la cruz y a la resurrec
cion. Si se separa de aqui. la teologia se pierde. Esto la une a las Escrituras y a la 
Tradicion posterior. Ninguna argumentaci6n puede lIamarse cristiana si no puede 
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unirse a Cristo par media del primer lenguaje que 10 interpreto. La ortopraxis no 
puede sustituir los demas criterios ( ... ). lComo verificar las argumentaciones 
teologicas? Existe un camino hermeneutico, es decir, establecer la continuidad de 
sentidos par media de las interpretaciones. EI criteria no es la repeticion, sino la 
iden~idad de la relacion par la cuallos primeros interpretes y nosotros hoy nos 
refenmos al acontecimiento fundador" (F. Refoule, "Nuevas orientaciones de la 
teologfa", en: SetTeo 13 [1974-50] 94, 96-98). 

ASSMANN, H., "Notas sobre 0 dialogo com cientistas e pesquisadores", en: M. Fabri dos 
Anjos, Incultura'5iio. Desqfios de hoje, Vozes-Soter, 1994, pp. 139-156. 

PANIKKAR, R., "Pensamiento cientifico y pensamiento cristiano", en: Cuadernosfe), 
secularidad, n. 25, Sal Terrae, Santander, 1994. 

4. A/nunas prioridades teo16nicas en el Tercer Mundo 

Teologos de varias Iglesias cristianas, articulados en torno ala "Aso

ciacion Ecumenica de Teologos del Tercer Mundo" (EA TWOT: Ecumeni

cal ~sociation rfThird World Teologians), participan desde agosto de 1976 en 

vanos encuentros, en los que se discute la situacion de la teologfa y sus 

tareas. Constatan la insuficiencia de la teologfa tradicional del Primer 

Mundo y estimulan la produccion de nuevos enfoques, de acuerdo con 
las realidades locales. 

Evaluando y sintetizando las tareas emergentes de las teologias del 
Tercer Mundo, K. Davis!! destaca entre otras: 

a. Redescubrir la catolicidad de laft cristiana y, al mismo tiempo, mante

ner el aspecto comunitario del pensary actuar, en contraposicion al indi

vidualismo occidental. Esta catolicidad es capaz de integrar dinamica

me~te, en un nuevo sistema de relaciones, Norte y Sur, Este y Oeste, 
antIguos opresores y oprimidos. 

b. Iryormar acerca de las perspectivas )' pr~rencias teo16gicas en la 6ptica de la 

mundializaci6n. El mundo actual se comprende y se hace como "aldea univer

sal", El Primer, Segundo y Tercer mundo estin de tal forma mutuamente 

11 K. Davis, "Prioridades teol6gicas en el tercer mundo", en: SelTeo 27 (1988-108) 
259-268. 
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implicados que una teologia demasiado particularizada corre el peligro de 

una vision raquftica, incapaz de entender que el planeta vive signos de los 

tiempos comunes. La interdependencia cultural y economica y los esfuer

zos por engendrar una etica mundial para la ecologfa y las relaciones polfti
co-economicas estimulan una mayor interdependencia de las teologfas. 

c. Prifundizar el recurso a la Escritura como foente principal de la teologfa. Los 

avances de la investigacion bfblica no son exclusividad ni privilegio de 

Occidente. Por otro lado, las iniciativas hermeneuticas del Tercer Mun

do deben "tener en cuenta todo 10 que la tradicion cristiana en su con

junto fue descubriendo acerca de su tesoro sagrado". Una mayor con

centracion en la reflexion bfblica y en la divulgacion de los estudios podra 

ayudar a enfrentar el creciente neofundamentalismo, que sofoca inter

pretaciones creativas y liberadoras de la Escritura, frenando, en su rafz 

teologica, la opcion por los pobres. 

d. Fomentar la participaci6n del pueblo oprimido en laJormulacian de su propia 

opresian)' de las sefiales de liberacian tal como son percibidas por el mismo. Los 

te610gos deben acostumbrarse a expresar mas 10 que han escuchado del 

pueblo oprimido y menos 10 que ellos piensan que refleja la situacion del 

pueblo. Podrfa utilizarse con mayor profusion la narracion. Tal esfuerzo 

no invalida, sin embargo, la tarea de elaboraci6n de la teologia academi

ca, con su logica y lenguaje correspondientes. 

e. Explicitar las implicaciones eticas de los nuevos metodos adoptados. "Las 

prioridades eticas de los que se entregan a los nuevos metod os tienen 

tanta importancia como las prioridades empleadas para la identificacion 

de las Fuentes y formulaciones teol6gicas. Hacer teologfa implica intrin

secamente 10 que alguien hace con la teologia".!2 Al decir que la praxis 

liberadora es el momenta interno de la elaboracion teologica y no sim

plemente consecuencia 0 posible forma de aplicaci6n, las teologfas del 

Tercer Mundo cuestionan la pretendida neutralidad social de la reflexion 

teologica. Deben ir ill<is alIa, mostrando que la postura etica de solidari

dad con los empobrecidos, traduciendo la opcion del propio corazon de 

Dios, convierte a la teologla por dentro. 

ASSMANN, H., Crltiea a 16giea da exdusiio. Ensaios sabre Economia e TeoloBla, Paulus, Sao 

Paulo, 1994, pp. 13-36. 

12 Idem, ibidem , p. 276. 
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COMBLIN, J., "A tarefa dos teologos latino-americanos na atualidade" en' Idem Afi ,. ,orfa 
da Palabra, Vozes, Petr6polis, 1986, pp. 375-406. 

DAVIS, K, "Prioridades teo16gicas en el Tercer Mundo", en: SelTeo 27 (1988-108) 259-268. 

5. Te%oia J ee%oia 

En el centro de Ia cuestion ecologica esti eI planeta Tierra. Grupos, 

instituciones y gobiernos invocan Ia nueva mentalidad, eI nuevo paradig

rna. La "ecologia" sintetiza una meta que afecta al mundo entero. 

G. Urlbarri, comentando el primer encuentro de los teologos euro

peos, despues de la cafda del muro de BerlIn, fealizado en septiembre de 

1991, se refiere al tema ecologico y al desaffo planteado a la teologfa: 

13 

"EJ movimienta eco16gico es actualmente un autentico potencial extra-eclesial de 

solidaridad. A partir del pun to de vista eclesial se denuncia a la sociedad occiden

tal por lafolta de entrega y escasa generosidad, que el individualismo capitalista 

produce. Por otro lado, se constata que el movimiento eco16gico es capaz de 

suscitar entusiasmo, entrega y generosidad en proporciones que boy las Iglesias 

d!flcilmente provocan. Adem6s, incide en los b6bitos cotidianos: 10 que se compra, 

el tipo de alimentaci6n, la forma de organizar el placer, la forma de vestir. Y 

alcanza un alto grado de plausibilidad social, especialmente entre los j6venes, con 

respecto a losjnes que propane: conservar la naturalezay no agotar sus recursos. 

No bay duda de que este movimiento este propenso a un cierta pantefsmo y 

divinizaci6n de la naturaleza. (Puede permitir la Iglesia que estas reservas, desde 

el punta de vista doctrinal, descalpquen globalmente el movimiento? iNo se 

repetirfa 10 que ocurri6 can los movimientos de izquierda, condenados a la vida de 

entrega, generosidad y solidaridad JUera de la Iglesia? El movimiento eco16gic~ 
representa boy una JUerza a cl9'0 servicio se encuentran mucbas mujeres y bombres 

con los que la Iglesia quiere cooperar en 1a construcci6n de una sociedad mejor. 

En esta Hnea, la ree1aboraci6n de la teologfa de la creaci6ny el diGlogo con la 

ciencia y las cosmologfas procedentes de la jlsica moderna constitl9'en boy algu
nas tareas urgentes". 13 

G. Uribarri, "Nuevos retos para la teologfa y la Iglesia europea", en: SelTeo 32 (1993-
128) 301-302. 
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Las tareas de la teologia en este ambito son inmensas. Se trata no 

solamente de asimilar los temas ecologicos en las disciplinas actuales, 

como en la reflexion sobre la creacion y la salvacion (antropologia 

teologica), sino fundamentalmente en Ia adopcion de nuevos paradigm as 

o matrices que integren la perspectiva de la ecologia profunda. Desafia a 

la teologia la hoHstica, como nueva forma de acceso a 10 real, cuestionan

do las pretensiones totalizantes del antropocentrismo, que caracteriza 

hasta ahora a la teologia moderna. 

BOFF, L., Grito de la tierra, Brito de los pobres, Dabar, Mexico, 1996. 

URlBARRI, G., "Nuevos retos para la teologfa y la Iglesia europea", en: SelTeol 32 (1993-
128) 299-305. 

6. Formaci6n de laicos y saeerdotes 

Desde el concilio de Trento, la teologia se dedico casi exclusivamen

te a la formacion de futuros sacerdotes. Esta tarea sigue siendo actual y 
urgente, especialmente en Brasil, donde hay muchos seminario~ y cen
tros de formacion teologica y pocos profesores especializados. Para ello, 

se hace necesaria una mayor inversion en los futuros profesores de teolo

gia, por medio de cursos de posgrado y/o procesos de formacion perm a
nente, como cursos intensivos y semanas teologicas. En la formacion de 

los futuros sacerdotes, especialmente del cIero diocesano, el curso de 

teologia vive la tension, que puede ser productiva, entre las exigencias de 

capacitacion de los pastores, de caracter mas practico y a veces superfi

cial, y eI necesario espacio para la reflexion sistematica, cientffica y critica. 

Como practica reciente, la teologia para laicos se ha convertido en un 

"boom" en la Iglesia de America Latina. Presenta las formas mas diversas, 

desde los cursillos de cultura religiosa, de caraCter mas practico y pasto

ral, pasando por semanas de reflexion, como los cursos de verano del 

Cesep, hasta los cursos de teologia academica. Cada vez mayor numero 
de laicos se interesa en la teologia. Sin embargo, faltan profesores y 

monitores que conjuguen adecuadamente eI dominio del contenido y 

una metodologia eficaz. Una tarea urgente consiste en formar multiplica

dores de cursos de teologia, ademas de constituir redes de comunicacion 
entre las divers as experiencias, con eI fin de enriquecer la cali dad del 
contenido y didactica de los cursos. 
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7. Produccion de teologia pastoral y comunicacion 

Una forma de especializar de la tarea hermeneutica de la teologfa 
comprende la elaboracion de lenguajes comprensibles y significativos para 
los divers os ambientes. La teologfa debe de ampliar su campo de accion 

hacia un publico distinto del restringido circulo de seminaristas y raros 
estudiantes laicos. Conservando el necesario espacio para el estudio y la 

investigacion, la teologia pastoral, especialment~, debe lanzar puentes de 

comunicacion con grupos minoritarios en el interior de categorias mayo_ 
res: jovenes, cientfficos, comunicadores, militanJes politicos, trabajado_ 

res rurales, tecnicos y ejecutivos de empresas, artistas, deportistas, agen
tes de pastoral popular y de clase media, etc. ;{' 

Otra concretizacion de la tarea hermeneutica consiste en la reela
boracion de la teologia para las masas. Con raras excepciones, existe poco 

material teologico producido para el gran publico; Es bastante dificil ates

tiguar si una determinada interpretacion es consecuente en sus afirma

ciones y contribuye al crecimiento del sentido comun de los fieles ("sensus 

fidelium"). Los conceptos clave teologicos siguen siendo para la mayoria 
de los cristianos laicos los mismos de siempre. Se hacen anacronicos 0 se 

mantienen por inercia, a la espera de que llegue algo mejor. Asi ocurre 

con la percepcion sobre el pecado, la gracia, la salvacion, la imagen de 

Dios, el juicio y la vida despues de la muerte, etc. La vulgarizacion (difu

sion y simplificacion) de la teologia exige, sin embargo, el dominio de 

muchos factores, tales como el lenguaje de comunicacion de masas, re

cursos gnlficos e imagenes, libertad y osadfa para crear expresiones e 
imagenes originales, no usuales. 

E/ te6/ogo y /a comunieaci6n 

"La teologia latinoamericana busca la aUdiencia de las multitudes que nunca han 
oido la palabra de la Iglesia. En un continente de aplastante mayoria de bautiza
dos. hay inmensas multitudes que nunca han escuchado la voz de la Iglesia. 
Campesinos. habitantes de barrios marginados. intelectuales. estudiantes. una 
pequeria minoria de ell os ha escuchado alguna vez a la Iglesia que les habla. Sin 
embargo. la Iglesia no les habla en su lenguaje. no la han entendido 0 entendieron 
otra cosa. La teologia de hoy busca la palabra viva que suscite interes. despierte 
atenci6n. haga nacer la inquietud. Una palabra al servicio de la evangelizaci6n. 
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. ci6n en la Iglesia. Lleva consigo un lengua
EI too logo es el hombre de.la .comunlca de una larga historia. Conoce cente-
je religioso tipicamente cnstlano. ~esul~ad~abla hace que la lengua de la Iglesia 
nares de palabras y sabe usarlas. uan 0 • 

circule. . 

. ci6n' actuan en el doble plano de los CflS
Los te610gos son a~entes de comun~~~ d~1 mundo que esta a la espera de una 
tianos que se con~lerten a su v~aci ductores de la evangelizaci6n sino sola

--f)atabra comprenSlble. No son os c~n bono se evangeliza solamente con 
mente los especialistas en palabras. Sin em arg.. en las que la vida los hechos 

. II d par pe~onas vivas. . 
palabras. EI Evan?eho es eva 0 alabras. Los discursos. las intervenciones.los 
y los compo~tos adaran las Persona. Los evangelizadores son personas 
lIamamientos recll)~n su fuerza de Itt elio Se encuentran entre los pobres en 
comunes que viven mtensamente e van.g .' 
America Latina y los que con ellos se sohdanzan.. . . 

. da a los te610gos el don del Evangello. Sin 
EI conocimiento de un lenguaJe no t' ular organizar desde dentro una so-.. , mportante para ar IC • I 
embargo. su mlslon es I . .. rientada a la evangelizaci6n. La teo 0-
ciedad cristiana. una comunidad Crlstlana ~. dores y el mundo que evangelizan. 
gia es el vincu!o de uni6n entre los eV~~eg:sl:;s y la tradici6n de la Iglesia de todos 
entre los prop 105 evang~hzad~res ~ enA labra Vozes. Petr6polis. 1986. pp. 382. los tiempos" U. Combhn. A ,orr;a a a . 
387.3925). 

, I II'" n'Concilium131(1978),124-OMA- US W "La comunicacion en a g eSla ,e . BARTHOL ,., 

137. . _ van eliza"ao inculturada", en: M. 
GRARESCHI, P. A., "Informatiza"a~, coma.ftu~c~,,:o ~ eVo;S_Soter, 1994, pp. 175-196. 

Fabri dos Anjos (ed.), IncultuTo~o. Des os e oje, . l Sal Terrae 
' olO8lcO y nuc eaT, , MCFAGUE, S., Modelos de Dios. Teol081O POTO una era ec 

Santander, 1994, pp. 26-107. 

8. Articulacion con la pastoral y la espiritualidad 

, I sexto los elementos imprescindibles 
Ya se indicaron en el capltu 0 , toral teologfa y espiritua-

para la provechosa relacion entr~ teologta y pa~ p~r delante. Tal. vez la 
d bl t ha un Illmenso camillo 

lidad. Indu a emen e, y, lid la vitali dad de la comu-
d peclfica sea a cave e 

realizacion e esta tarea es el que se pide un nuevo 
nidad eclesial, especialmente en este campo, en 

ardor misionero.. . . , d 

I t ral exige la reaiIzaclOn e La tare a de articular la teologfa con a pas 0 or cercania 
d . 'n teolomca en el nivel pastoral, con may una mayor pro UCCIO b- '. 

ltl 
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a las cuestiones existenciales, religiosas y practieo-transformadoras, que 

hoy afectan a los cristianos, especialmente a los laieos. Ademas, exige un 

lenguaje teologieo con mayor "pathos" , que transmita vigor y pasion para 

la evangelizacion, y seleccion y distribucion de los contenidos mas signi

ficativos para la comunidad eclesial. 

La creciente aproximacion de la teologfa a la espiritualidad facilita 

tanto el redescubrimiento de la dimension anagogica de la reflexion sis

tematica sobre la fe, como la necesaria conservacion del aspecto intelec

tual, "razonable" de la expresion de 1.1 experiencia de Dios. Sobre todo 

hoy, con el creciente misticismo, la religiosidad corre el peligro de per

derse en irracionalidades, subjetivismos 0 incluso enredarse en funda

mentalismos. La espiritualidad da sabor a la teofogfa, Ie devuelve su dina

mismo interno, pneumatico, "de la fe que busca comprender". A su vez, 

la teologfa confiere lucidez a la espiritualidad, Ie da parametros de com

prension e interpretacion de la experiencia religiosa. 

Oraci6n y teologia 

"La teologia no es la ciencia de un objeto que Ie permanece extrafio 0 indiferente. 
Es. mucho mas. sabidurfa. conocimiento que se une a la experiencia placentera y 
amante. iluminaci6n que viene del fundamento e irrumpe en la busqueda y la abre 
a la profundidad de Dios. Es la "actio" del Espiritu y la "passio" de la criatura y. 
precisamente en cuanto tal. se convierte tambien en accian del hombre y pasi6n 
del Misterio. que entra en la humildad de las palabras humanas. 

La teologia nace de la oraci6n. se nutre de ella y a ella conduce. Mientras para el 
cristiano la oracian es puro permanecer en Dios por la gracia liberadora acogida 
del don que viene de 10 alto. la teologia encuentra en la experiencia de la oracian 
la vivencia de 10 que esta lIamada a pensar. AI orar en Dios. en el Espiritu por el 
Hijo al Padre. y no a un Dios extrafio y lejano. se entra en el misterio mismo del 
encuentro entre exodo y adviento. que la teologia quiere Ilevar ala palabra. 

La teologia vive de la oraci6n. alimentandose siempre de nuevo en ella mediante la 
escucha obediente de la palabra del adviento: orando . el te610go se conforma con 
Cristo. con su misterio de eterna acogida del amor fontal. La teologia. pensamien
to reflexivo de la fe. tiene necesidad constitutiva de la oraci6n. En fin. la teologia 
conduce a la oracian. Como pensamiento del encuentro con la iniciativa del amor 
del Dios vivo. al orar. se abre a las sorpresas del Altisimo y. conoce siempre nue
vos comienzos. en la experiencia vivificadora de la escucha religiosa de la palabra 
santa. y como la experiencia de orar en Dios es por excelencia la liturgia. puede 
decirse que la teologia nace de la liturgia. vive de ella. desemboca en ella. En la 
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liturgia. el discurso teol6gico se convierte en himno: en la teologia. el can~o litur
gico se convierte en discurso. razonamiento y dialogo" (B. Forte. A teoiogla como 
companhia. mem6ria e profecia. Paulinas. Sao Paulo. 1991. pp. 195- 198). 

CATfIN, Y., "La regia cristiana de la experiencia mistica", en: Concilium 254 (1994) 

13-31. 
FORTE, B., La te%gla como campanIa. memoria J' prifecfa, Sigueme, Salamanca, 1990, pp. 

203-213 (cap. 12: Epiclesis y doxologia). 

Conclusion 

La teologfa es una ciencia fascinante. Sus protagonistas, l~jos. de verse 

paralizados por un saber anacronieo y rigido, sienten en Sl mlsmo los 

llamamientos del Espiritu a colaborar en la gran tare a de repensar y 
reinventar la fe cristiana, en continuidad con la Tradicion viva de la Igle

sia. AI interior de esta mision, algunas funciones espedficas aparecen en 

el horizonte del teologo con cierta urgencia. Otras seran las de siempre. 

La que importa es responder a ellas, con cuerpo y alma, con inteligencia 

y corazon. 

El teologo, como dice C. Boff, es un arquitecto, pues reorganiza el 

material teologico hasta que llega a ser una construccion o~ganica. C~n 
su creatividad y competencia, contribuye a que la comumdad ecleslal 

haga su morada en diferentes contextos socio-historicos y culturales. 

Cada casa tendra su forma y su patron, pero sera el mismo hogar, donde 

se vive la fraternidad y se anuncia la Buena Noticia. 

DINAMICA 

Comentar durante 5 minutos alguna de las tesis siguientes despues de pensar

las 15 minutos en particular y 15 minutos en grupos de dos. 

1. La tare a hermeneutica presupone en America Latina el conocimiento de 

nuestra realidad pluricultural, solidaridad etica con los empobrecidos, con

tinuidad con la gran Tradici6n de la Iglesia y creatividad. 
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CONCLUSION 

Ellector acaba de conduir el viaje introductorio por el continente de la 

teologfa. Algunos rincones Ie dejaron seguramente la impresion de que 

ya eran conocidos mediante su experiencia cristiana. Otros tuvieron ia 

novedad de tierras aun no visitadas. Ahora podni respirar hondo el aire 

de la teologfa que va a oxigenar s,us puimones en los proximos afios. 

La salud teologica va a depender de la pureza de los aires teoricos que 

se respiren, de la complexion ffsica del organismo, del cultivo ecologico 
del ambiente de estudios, del cui dado diario de la coherencia entre teo

logfa y vida. Las preguntas se suscitaran, bien empolvando los ojos del 

estudiante, bien atrayendo su atencion, 0 atormentandolo con su imper

tinencia. 

Estudiar es siempre una aventura. Estudiar teologfa es lanzarse al jue

go mas arriesgado, ya que se trata del valor maximo de nuestra existencia: 
su sentido trascendente. No se trata de arafiar la periferia de la vida sino 
de llegar a la medula misma de nueStra existencia. 

EI riesgo y la fascinacion caminan juntos. Si la postmodemidad ame
naza con opacar la capacidad de osadfa y de maravillarse de las personas, 
el estudiante de teologfa esta llamado a sobreponerse a esta coyuntura. 

Sin entusiasmo, sin valor, sin audacia no se penetra en el universo de ia 

teologfa. Pero, por otro lado, se requiere tambien humildad y docilidad 
ante la fuerza provocadora de la palabra de Dios para adentrarse en el 

misterio. 

EI estudio de la teologfa se realiza con inteligencia, corazon y com
promiso. La inteligencia, con el "esprit de 8eometrie" (Descartes), busca luz 



para una fe que participa de 1a firmeza de 1a gracia y fundamento divinos, 

y de 1a fragilidad y pequefiez de nuestra mente. EI corazon, a su vez, 
penetra la teo10gfa porel1ado de la intuicion, del "espritdefinesse" (Pascal). 

Sobre todo en America Latina, el "esprit de pratique" (Marx) sitUa a la 

teologfa en el marco de 1a realidad social. Con el espiritu de Descartes, . 

Pascal y Marx paseara el estudiallte de teo10gfa por los amplios rincones 
del continente teo1ogico durante los afios de estudio. De este m9do ali
mentara su mente, coraz6n y practica, en un primer momento, para ser, 
en un segundo momento, luz, sabor y accion para los/las compafieros/as 

de camino. 

Vale la pena gastar algunos afios de vida en este estudio. Si, por un 

lado, se sobrecarga uno de horas de trabajo, por otro, se experimenta la 
pes ada levedad del misterio, la clara obscurida'd de 10 trascendente, la 

libertad exigente del Dios revelador. No sale uno impune e intocado del 

estudio de 1a teologfa. EI que 10 haya realizado, no es el mismo que el que 

10 inici6. 
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