
CAPITULO 2 

TEOLOGfA DE LOS SACRAMENTOS 
EN LOS ULTIMOS SIGLOS 

HAY QUE ESPERAR al segundo milenio para que los teo
logos se preocupen de sistematizar sus reflexiones teologicas 
sobre lo s sacramentos . A partir del siglo XII algunos intenta
ron precisar la nocion de sacramentum, determinar su numero 
y especificar el tipo de eficacia que les es propia. La reflexion 
teologica no s610 se centro sobre cada sacramento 0 grupo de 
sacramentos, sino que se hizo mas global, de tal modo que asi 
surgio el tratado sobre los sacramentos en general (De sacra
mentis in genere). Lo que por una parte puede parecer un 
avance, por otra se convierte en un estrecho callejon a traves 
del cual se pierden de vista los grandes horizontes abiertos en 
el primer milenio por medio de la comprension de los sacra
mentos como mysterion e imagen 0 simbolo. 

La reforma protestante centro gran parte de sus criticas en 
la praxis y teologia sacramental de la Iglesia de Roma. Tal vez 
la respuesta a sus objeciones llego tarde. El movimiento litur
gico de comienzos de este siglo y sobre todo el concilio Vati
cano II han introducido en la Iglesia una reforma liturgico-sa
cramental de gran alcance. Es a partir de los horizontes re
abiertos por el concilio desde donde ha de emprenderse toda 
nueva reflexion sistematica sobre los sacramentos. 
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1. La devaluacion de la calidad simbolica: 
Primeros tratados sobre los sacrament os 

1. 1. Nrdida de la nocion de sfmholo 

Ya a comienzos del siglo XI el concepto de signa se habia 
dcsv inculado de su trasfondo misterico. Para Berengario de 
Tours (t 1088), signo y significado eran diferentes ; 10 significa
do no esui real mente prese nte en el signo; so lamente como 
mera referencia intelectual. Berengario aceptaba la noc ion 
agustiniana de sacramento como signo de una realid ad sagra
da; pero no advertia que los presupuestos intelectuales desde 
los que entendia el signa eran ya muy diferentes I . Esto Ie trajo 
pro blemas, so bre tod o en la explicaci6n de la prese ncia de 
.l es ucr isto en el pan y vino eucaristicos. 

Los adversarios de Berengario quedaron tam bien prendi
d os en los mismos presupues tos intelectuales de su antagonis
tao Co ntrapusieron sacramentum a veritas, signa a realidad. 
Su nocion del signo era tan extrinseca como la de Berengario . 
Segun este planteamiento , Jesucristo estaria presente en la 
cuca ri stia "non so lum sacramento sed in veri tate" 2. Berengario 
y sus ad ve rsarios es tab a n ya muy lejos del trasfondo cultural 
pl a tonico propio de la patri stica . 

En este tiempo se siente la necesidad de restringir el area 
de "10 sacramental", y por eso se empezo a buscar un a defini
cion de sacramento mas precisa. 

1.2. Hacia una definicion del sacramento 

a) Un nuevo contexto: el deseo de saber. No es extrano 
que sea precisamente el siglo XII el momenta en que encontra
mos las primeras definiciones de "sacramento". Ese momento 
historico se caracterizo por una gran curiosidad intelectual. 
F lo recieron las escuelas. Laon era el mayor centro teologico. 
Anselmo, benedictino , a rzobispo de Canterbury (1033/34-
1109), atraia estudiantes de todas las partes del mundo . Otro 

I Cf A. CAPRIOI.l, A lie origini della "ciejinizione " <Ii sacramelll O: cia Berengario 
Ii Pier Lombardo. en "Scuola Catt olica" 102 (1974) 7 18-743. 

, " No solo en sac ramento (signa ) si no en ve rdad ": DS 690. 
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gran maestro era Abelardo, fil6sofo y te610go frances (1079-
1142), uno de los pensadores mas originales e influyentes del 
siglo XII. 

Paris se convirti6 en la heredera del esplendor de Atenas. 
Las escuelas parisinas eran numerosas: la escuela de N otre
Dame, de Sainte-Genevieve, la escuela de San Victor. Ellatin, 
lengua universal, permitia la transmisi6n de las ideas en toda 
Europa. La filosofia ocupaba un lugar importante entre los 
saberes. EI Timeo de Plat6n estaba a la base de toda ensefianza 
filo s6fica. Se produjo colateralmente un renacimiento de los 
es tudios de derecho romano, sobre todo en Bolonia; a partir 
del 1140 Graciano realiz6 una copilaci6n de los documentos 
can6nicos anteriores; de 10 cual se sirvi6 la Iglesia para reivin
dicar el poder espiritual y temporal en la sociedad, llevandola 
a una sacralizaci6n excesiva . 

b) Un gran tratado sohre los sacramentos: Hugo de San 
Victor . Hugo de San Victor, te610go y mistico (t 1141), in
fluenciado por san Agustin y gran admirador del Pseudo
Dionisio 3, escribi6 una obra titulada De Sacramenlis christia
nae Jldei. Su aportaci6n a la teologia sacramental suele ser 
presentada de forma excesivamente sesgada. Los autores sue
len referirse unicamente a su definici6n de "sacramento", olvi
dando que la ofrece en el marco de una reflexi6n sobre toda 
la historia de la salvaci6n, desde la creaci6n hasta la consuma
ci6n. Reflexiona sobre el "opus conditionis" ( = creaci6n con 
todos sus elementos) y el "opus restaurationis" ( = encarnaci6n 
del Verbo con todos sus sacrament os, tanto aquellos que Ie 
precedieron hist6ricamente como aquellos que Ie siguieron 
posteriormente). 

EI Verbo encarnado es nuestro rey - dice-. Los santos 
que Ie precedieron son los soldados que van delante del rey; 
los santos que vienen y seguiran viniendo despues son lo s 
soldados que Ie siguen. En medio del ejercito esta el rey. Los 
soldados tienen diferentes armas , diferentes "sacramentos", 
pero el rey y el estandarte es el mismo 4. Tambien los soldados 
del enemigo tienen sus sacramentos: los "diaboli sacramen-

.1 Escribi6 lin co menta rio al [)~ Hierarchi(J ecc/l'.li(Jsrica. cr PI . 175. 
, cr H L' GO DE S,,;-; Vi(· r OR, f) c Sacramcntis chris ri(Jl/(Jcpdci. Proi.. I PI 176. 

I XJ; cf O.c., II, II. PL 176.342. 

59 



"La semejanza se debe a la creacion; la institucion, a 
la dispensacion; la santijicacion, a la bendicion. La se
mejanza depende del Creador; la institucion, del salva
dor; la santijicacion es administrada por el dispensador" 
(H uGO DE SAN ViCTO R). 

ta " 5 Los sacramentos so n para 61 como "armas para la lucha". 
Es tos fueron instituidos cuando el hombre se vio desarmado 
po r el pecad0 6 . Como se puede apreciar, iHugo de San Victor 
se sirve de la metMora de Tertuliano! Con todo , hubo un 
sacra mento instituido antes del pecado: el matrim o nio . No 10 
fue para remedio del pecado, sino para ejercer una funcion 7 

Es en este co ntex to glo bal en el que Hugo de San Victor 
da su definicion de sac ra mento, " propria ac perfecta" 8: "Sa
cramento es un e lemento corporal 0 material propuesto exter
namente de una forma sensible, que representa 0 actualiza por 
se mejanza la gracia invisible y espiritual, la designa en virtud 
de la institucion (por Jesucristo) y la contiene (para santifica
cion de los hombres)" 9. 

S iguiendo la linea neo plato nica , Hugo de San Victor repe
tia incesantemente que la naturaleza, la c reacio n, es signa de 
Dios: "Omnis natura Deum loquitur" In Compara a la natu
raleza con un libro escrit o por la mano de Dios. Dentro de 
es ta perspectiva inclu ye los sacramentos de la Iglesia: so n 
sign os visibles de la gracia invisible. Pero explicita cual es el 
or igen de ellos: ihan sido instituidos! Unida a su institucion 
cS l<i la fuerza espiritual y santificante que de ellos deriva: la 
efic ac ia contra el mal. 

Es ta definicion pone de relieve algunos aspectos que hasta 
aho ra habian pasad o desa percibidos: la instituci o n de los sa
cra mentos por parte de Cristo y la eficacia santificadora. No 
o bstante , en esta definicio n es ta ausente toda referencia a la 

, II> , (J .e., col. 3 12. 
" "Tempus es t mo rb i ct tempus remedi. In ipsa ct prop ter ipsam institu!a sun! 

sacrame nt a" (Ill, O.c.. II . 12: PL 176.3 13) . 
, "Quia morbus in hOl11ine non fuit qui sana re tur. sed virtu s quae exe rce tur " 

(II>. 1i.C.. II , 12: Pl. 176.314). 
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liturgia, ala ritualidad celebrativa, a la oracion; no se acierta 
a decir nada sobre la gracia que en el sacramento 0 por medio 
del sacramento se actualiza. Cuando Hugo de San Victor 
intento explicar como la gracia podia hacerse presente y trans
mitirse en el signo. recurrio a la imagen de los sacrament os 
como "vasa gratiae", "vasa medicinalia", desplazando el acen
to del signo a la eficacia. Autores medievales como Guillermo 
de Auxerre , Guillermo de Auvergne y Alejandro de Hales 
siguieron esa linea y explicaron los sacrament os como in stru
mentos de la gracia. 

(,Cuantos son los sacramentos'? Hugo de San Victor dice , 
en primer lugar , que hay tres tipos de sacramentos: a) aquellos 
en los que ante todo consiste y se percibe la salvacion (agua 
del bautismo. cuerpo y sangre de Cristo); b) aquellos que 
aunque no son necesarios para la salvacion son utiles para ella 
(agua de aspersion, la ceniza y otros); c) aquellos que posibi
litan los otros sacramentos (orden) I I. Oespues. en el segundo 
libro De Sacramentis completa est a respuesta. tratando ex
tensamente de los sacramentos del orden. bautismo. confir
macion, cuerpo y sangre de Cristo, sacramentos que santifican 
por medio de la palabra de Dios (ceniza, agua bendita, pal
mas). matrimonio. votos . penitencia. uncion de los enfermos 
y muerte cristiana Ic. 

c) Entre el "ex opere operato" l ' el "ex opere operantis ". 
Los teo logos de aquel tiempo destacaban . por otra parte , dos 
cosas importantes: a) que el sacramento es obra de Dios 
("opus operatum") y no del ministro. el cual solo actua por 
encargo de Dios como instrumento y actua validamente cuan
do se identifica con la intentio Ecclesiae (cuando esta dispuesto 
a realizar 10 que quiere la Iglesia); h) y que el sacramento no 
es obra del que 10 recibe ("opus operantis"), aunque solamente 
sera recibido fructuosamente cuando este no interponga nin
gun obex (impedimento personal). De aqui deriva la doctrina 
sobre el canicter, que a veces parece tan complicada y que fue 
desechada por Lutero. 

Esta doctrina se elaboro en la segunda mitad del siglo XII: 

j bautismo, confirmacion y ordenacion son sacrament os lrre-

" Ill. (J .e .. II. IX. 7: PI 176.32 7. 
" ('1'1". (J.e .. II. I-XVI : PI. 176.3 7 1-595. 
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petibles e imprimen un caracter indeleble! Se discutia si se 
trata de una sefial visible 0 invisible. El caracter se entendia 
como el efecto primero de los sacramentos (ex opere operaLO!). 
independientemente de la actitud del que 10 recibia (ex opere 
opl!rantis'); por eso se Ie llamaba res et sacramentum. Mas 
ta rd e, santo Tomas explicaria que el caracter es un siKnum 
cOl~riKurativum con Cristo sacerdote (consagracion perma
nente) y un signum distincfivum (pues diferencia a los que han 
sido se fialados de los demas) 1.l. Con todo, los teologos medie
vales no llegaron a ponerse de acuerdo. 

d) /Nue\'as perspecrivas-' Hugo de Saint Cher ("r 1263) 
fue el primero que aplico a los sac ramentos la teo ria hilemo r
fica y co menzo a explicarlos con las categorias de materia y 
forma. Lo cual cambio en profundidad la perspectiva. Se de
di co una atencion pa rticular a la causalidad en e l aconteci
miento sacramental. 

La irrupcion del aristotelismo en la alta Edad M edia, por 
otra parte , tuvo su efecto en la doctrina de los sacramentos. 
fn Pedro Lombardo (hacia e l 1159 obispo de Pari s), un nom
bre que no pod emos o mitir en es ta vision pano ramica, se 
mantenia aun la perspectiva agustiniana, aunque se introducia 
de forma vaga e imprecisa la entonces nueva vision a ri stoteli
ca, como se puede detectar en la definicion de sacramento que 
da en su Libro de las Senfencias: "Se dice propi a mente sac ra
mento 10 que es signo de la gracia de Dios y forma de la gracia 
invisible, de tal modo que es imagen y causa de la gracia" 14. 

En ella Pedro Lomba rdo no hace referencia al e lemento 
corporeo ni a la institucion por parte de lesucristo; se centra 
e n la nocion de sacramento como signo y, por primera vez, 
afirma que el sacramento es causa 0 fundamento de la gracia 
de Dios. Cuando se pregunta por el numero de los sacramen
tos, responde taxativamente que "siete". Habia un movimiento 
coincidente entre canonistas y teologos sobre esta cuestion del 
numero de los sacramentos , como vamos aver seguidamente. 

11 Como el saccrdnci" de Cris to es cte rno . tambicn e1 canktcr sacramental es 
imkk hle: "Character sac ramentali s specialiter cst character Christi. cujus sacerd o
tio co nfigurantur fidcl es secundum sac rame ntales characteres. qui nihil aliud sunt 
lJuam lJuaedam participationes sacerdotii Ch ri sti ab ipso Christo de ri va tac" (Sum
II/II The%gica. III , q. (\:1, a. :I). 

1·1 PI - J)RO L lH.'!HA IU)(). I .ih l!r Senlenliarlll1l IV . dist. 1.4. 
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"EI numero diez significa la vida eterna. Porque se 
compone del tres y el siete. EI tres se refiere a la santa 
Trinidad. EI siete se refiere a la doble naturaleza del 
hombre, que consta de alma y cuerpo, puesto que (el 
siete) se compone del tres y del cuatro" (PEDRO 

LOMHJ\RDO). 

e) ~ Por que los sacramentos son siete? i El simbolismo' 
De la nocion de sacramento depende la respuesta a la cuestion 
de su numero. Es sabido que san Agustin enumeraba centenas 
de sacramentos 0 sign os de realidades sagradas. San Pedro 
Damian hablaba de tres sacramentos principales : bautismo, 
eucaristia y ordenacion IS, y de una multiple varied ad de sa
cramentos, entre los que enumera complexivamente doce: 
bautismo, confirmacion, uncion de los enfermos, consagracion 
del pontifice, uncion del rey, dedicacion del templo, confesion, 
el sacramento de los canonigos, el de los monjes, el de los 
eremitas, el sacramento de las monjas y el matrimonio. Hugo 
de San Victor, como acabamos de vcr, tampoco tiene una 
vision delimitada. 

Quienes comenzaron a hablar del numero septenario de 
los sacramentos fueron un grupo de canonist as del siglo XII 

que comentaron el Decretum de Graciano (Esteban de Tour
nai, Juan de Faenza, Sicard de Cremona) y diversos teologos 
que redactaron a mediados de ese siglo Las Sentencias (el 
maestro Simon y, sobre todo, Pedro Lombardo) . La unanimi
dad al respecto se impuso en la segunda mitad del siglo XIII. 

Pedro Lombardo no ofrece ninguna razon . Con toda proba
bilidad la respuesta pueda encontrarse en el simbolismo de los 
numeros. El hombre medieval veia en ellos misterios ocultos 
y simbolos altisimos; la teologia del siglo XII "resulta en gran 
medida incomprensible si no se tiene presente el sentido sim
bolico que los autores de aquel tiempo otorgaban a los nu
meros" 16. 

El numero siete tenia un simbolismo especifico: era la suma 

" Cf PEDR O D A\1 IAr< , Opus VI. c. IX: PL 145.109. 
16 Cf J. M. CAST ILL O, Simh%s de liherrad. Sigucmc. Salamanca 1981. JX6-

387. 
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del tres (= simbolo de la divinidad) y del cuatro (= simbolo 
de "10 creado"). Siete era el numero perfecto; el numero virgen, 
en el cual se significaba la integridad de la doctrina y la pureza 
del espiritu; era el numero del Espiritu septiforme prometido 
por Isaias; "por el todo lIega a su madurez", como decia Fi-
16n 17. EI siete es el numero que une 10 par y 10 impar, 10 
cerrado y 10 abierto, 10 visible y 10 invisible, sintetiza el movi
miento y el reposo, significa la uni6n del hombre con Dios, el 
Verbo encarnado. Es, pues, "simbolo de 10 sacramental" IR. 

EI mismo Pedro Lombardo hacia referencia a este simbo
lismo 19 Entendia los sacrament os como remedios contra los 
destrozos que produce el pecado: siete son los pecados capita
les, siete las virtudes, siete los dones de Dios. Tal vez pueda 
existir una cierta correlaci6n 20 . EI canonista Sicard de Cre
mona escribi6: "Otros ponen siete sacrament os , de la misma 
manera que se habla de los siete dones" 21. 

Un siglo mas tarde san Alberto Magno explicaba tambien 
simb61icamente el porque del numero septenario 22 : "Y eso es 
10 que se dice , que descans6 el Senor el dia septimo; 10 que se 
debe explicar segun san Agustin por el concepto de causa, es 
decir , hizo descansar a la criatura racional, no en las obras, 
sino en Dios; por eso santific6 el dia septimo y situ6 las obras 
santas en el numero septenario; de ahi que son siete las virtu
des, siete los dones, siete las bienaventuranzas , siete los sacra
mentos". 

1.3. SacramenlO. el signo que sal1lifica: Tomas de Aquino 

a) EI arislolelismo de Iondo. EI punto de partida del pen
samiento tomista es aristotelico y no plat6nico. Segun Arist6-
teles (384 / 383 a.C- 322 321 a .C) 10 primero que conocemos es 
la condici6n de ser que tienen las cosas materiales sensibles (el 

I' F II c>,. De "pi(/c io IIII1I1J i. 102-103. 
" J. DOl·R' f S. Para desci/i-ar el seprcl1ario sacralllcl1ral. en "Conciliul11 " 4 

(1968). 90 . 
l 'i P. LO\IH ARIlO. CO llllll el1farill1ll ill psallilUs. 150.5: PL 191.1 295A. 
, ,, Asi piensa J. M. CAS Till O. o.e .. 391. 
" Segun un I11 S. de la Bib lioteca Vaticana . Palat. let. 362. citado [lor J. III 

GHclll NC K. Le I/l OII\ 'eIllOJ{ rheo logiqllC du XI! sieele. Bruges 1948.504. 
" ALBERTO MM", O. De Sacralllellfis. i. 4 . 4 ad 12. ed. Opera Omnia. Wes tra l 

1958 . 26.11. 
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ser que hay en elias). Ese es el princlplO unificador de la 
multiplicidad de todo 10 que es. Por esto 10 que la inteligencia 
y la actividad humana captan 0 manipulan de la realidad es el 
"ente". EI conocimiento filos6fico, 0 la filosofia primera, "ilu
mina" las percepciones de los sentidos y abstrae de elias la 
imagen del "ser" en general. Rechaza el khorismos platonico, 
es decir, la teoria de que las ideas existan en si y separadas de 
los seres contingentes, sus sombras. Para Aristoteles el mundo 
no se divide en mundo sensible y mundo espiritual, sino que 
es un unico cosmos en el que estan unidas indisolublemente la 
acci6n del espiritu (como ser) y la accion de la materia (como 
no-ser). Todo 10 que existe y es contingente (los entes, 10 
individual) tiene buenas dosis de "no-ser", pero es ahi donde 
10 supra-individual y espiritual tiene realidad. Para lIegar a 
conocerlo hay que realizar un proceso intelectual de "abstrac
cion", no de "anamnesis", como decia Platon. Dios no es el 
creador, sino "el pensamiento que se piensa a si mismo" 
("noesis t/oeseos"), es el fin hacia el que todos los entes tienden 
sin alcanzarlo nunca. Es el "motor inmovil". Es la pura teoria. 
No es la practica. Por analogia, las formas teoreticas son mas 
perfectas que las practicas (etica, politica) y las poeticas (tec
nica, poetica, estetica): acercan mas aDios. 

En Aristoteles el signa tiene varias dimensiones: ontologi
ca, logica, retorica. EI signo es un instrumento de conocimien
to que sirve para dirigir la atencion del sujeto cognoscente de 
un fenomeno a otro, en virtud de cierta conexion que nor
malmente se encuentra entre los dos 23. EI conocimiento que 
adquirimos a travcs del signo no siempre es seguro y necesario, 
sino que a veces pertenece al campo de la opinion . Desde un 
punto de vista mas bien logico, el signo es una forma de 
enrimema. es decir, una forma de razonamiento silogistico, al 
cualle falta una de sus premisas. Que el signo no es necesaria
mente portador de un conocimiento cientifico es evidente en 
la re/urica: la demostracion a traves de signos es caracteristica 
de la retorica, arte cuyo objetivo no es el conocimiento cien
tificamente fundado 24. La retorica se limita a persuadir, no a 
penetrar en la sustancia de las cosas. EI signo es un razona
miento a traves del accidente, no de la esencia. 

" ARISJ()II1 rs. Ana/I'fica !,riora. 70a-7. en ArislOfelis Opera. ed. I. Bekker, 
W . de Gruyter. Berlin 1960-61. 

" II). tJe arte rheforica. I J5a-6. 
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"Es sabio quien conoce todas las cosas, en cuanto Ie es 
posible: y no porque tenga la ciencia de cada cosa en su 
singularidad. Es sabio quien puede conocer las cosas 
dificiles de comprender para el hombre (iel conocimiento 
sensible, que es com un a todos y por eso es facil, no se 
define como sabiduria!). Y dentro de las ciencias, es mas 
sabio quien tiene un mayor conocimiento de las causas 
y puede enseiiarlas a otros. La ciencia suprema es elegida 
por si misma y con la unica finalidad de saber, no para 
obtener beneficios ... Se podria pensar que la posesion de 
la sabiduria solo corresponde aDios: 'Dios sOlo puede 
tener tal privilegio' (Simonides} ... En todo caso, la cien
cia superior es aquella que tiene como objeto las cosas 
divinas" (ARl sToTE LEs, Metafisica I, 982a-983a) . 

Desde una perspectiva a ri stotelica, la refl ex i6n so bre los 
sacrament os result a complej a, dincil. (,C6 mo a firmar que en 
un os signos se ex teri o ri za, se hace prese nte la realid ad oculta? 
En la menta lidad ari stote lica resulta mas obvio habl a r de " ins
t ru mentos" y asumi r el lenguaje de las "ca usas" y de la efi
caCla. 

Tomas de Aqu ino ( 122 1-1 274) redescubri 6 la obra de Aris
t6 teles y se hizo deudor a e ll a . Para reco ncili a r el aristo telism o 
co n el cri stia nismo hubo de rea li zar re interpretac io nes y has ta 
desfi gurac iones hist6ricas 25. H ubo de afirmar que no sola
mente la luz natura l de la raz6n nos permite co nocer la reali
d ad. La co nocemos autenticamente cuando es ta mos ilumina
d os po r la luz de la fe (lum en supernaturale). Se vio precisad o 
a prescindir , romper en un determinado momenta con la teo
ria aristotelica, al afirm a r que en la eucaristi a los accidentes 
de pan y vino permaneci an sin suj eto de inhes i6n 0 susta ncia, 
co nsciente de que en es te punto es taba en co ntradicci6n con la 
d octrin a ari stotelica 26. Se trataba de un autentico sacr(ficium 
intellect us. 

25 Cf M A X MO L LER y A. H A LDeR , Breve Diccionariv de filvsofia. Herde r, 
Barcelo na 1976, 427 . 

26 Cf S. Th .. III , q. 77 , a. I. 
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b) Los sacramentos, I,culto aDios 0 mediaciones de fa 
gracia ~ Santo Tomas escribi6 so bre los sacramentos en varias 
de sus obras 27 . En elias se manifiesta continuador de las defi
niciones clasicas de sacramento (Hugo de San Victor, Pedro 
Lombardo), a unque con ciertas modificaciones: el sacramento 
no es vasum gratiae (el recipiente que contiene el remedio 
contra el mal), sino que el sacramento es remedium, no es solo 
signum rei sacrae, sino signum sa crans 28. La noci6n de causa
lid ad pone su impronta en el signo. 

So bre sa nto Tomas fueron ejerciendo un influjo cada vez 
mayor los esc ritos del Pseudo-Dionisio, 10 cual se pone de 
manifiesto so bre todo en la redacci6n de la Summa Theologi
ca. Ya habl a de los sacra ment os en la II-II cuando trata sob re 
la virtud de la religi6n, es decir , los actos a traves de los cuales 
el hombre se religa aDios (actos interio res de devoci6n 29 y 
oraci6 n 30, actos ex teriores corporales de adoraci6n 31, ofren
das y sacrificios 32 0 votos 3\ 0 por el uso de las cosas sagradas 
en los sacramentos 34); la perspectiva ado ptada es moral y con 
e ll a intenta incluir los sacramen t os en los actos religiosos con 
los que todo creyente se pone en relaci6n con Dios. En este 
contexto, los sacramentos no son comprendidos, ante todo, 
como manifestaciones de la acci6n de Dios en favor del hom
bre, como signos y mediaciones de la graci a; por eso san to 
Tomas precisa que es mejor tratar de ellos en la tercera 
parte 35. 

Justamente es en la III donde santo Tomas nos ofrece un 
autentico tratado "De sacrame ntis in communi" con cinco 
apartados: 

iQue es el sac ramen to? (q. 60). 
Sobre la necesidad de los sacrame ntos (q. 61). 
Sobre los cfectos de los sacramentos (qq. 62-63). 

17 En el Scriplum (Commel/larium) in lihms senlenliarlllll ( 1254-1 256). en la 
Suma contra Ken/ill'S. libro IV (1258-126H) Y en el De articulis/i"dei ('I sacramen lis 
ecc/esiae ( 125X- 1268). 

1X TO\1 ;'s I)J . AV lI JNO. I V senl .. d . 1,4. I , a. I . ad 2 y ad 4. 
10 I I), Summa The% Kica, II-II. 4 . H2. 
II , SWl1rna Theo /"xica. II- II. 4. ~3. 
1 1 Summa The%Kica, 11-11 , 4. X4 . 
. 1l Summa The%gica, 11 - 11 , 44 .85-87 . 
. 11 Summa The%gica, II. 4. 88. 
U Summa The%Kica, II - II. 44 . ~9-9 1 . 
.1 ~ Cf Slimma The%gica, 111 ,4. 89, pro!. 
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Sobre las causas de los sacramentos (q. 64). 
- Sobre el numero de los sacramentos (q. 65) . 

La perspectiva adoptada es teoI6gico-cristoI6gica. Oespues 
del tratado sobre el Verbo encarnado estudia los sacramentos , 
que son las mediaciones a traves de las cuales se comunica y 
aplica a los creyentes la salvaci6n de Cristo, y precisamente 
tienen una estructura an aloga a la del Verbo encarnado 36 . 

"Se llama propiamente sacramento 10 que esta orde
nado a significar nuestra santificacion. En la santifica
cion pueden considerarse tres realidades: 

• la causa eficiente, que es la pasion de Cristo; 
• la causa formal, que consiste en la gracia y en las 

virtudes; 
• la causa final ultima, que es la vida eterna. 

Pues bien, estas tres realidades son significadas por 
los sacramentos. Por esto el sacramento es: 

• signo conmemorativo del pasado, es decir, de la 
pasion de Cristo; 

• signo demostrativo del fruto producido en nosotros 
por su pasion, es decir, de la gracia; 

• signo profhico, es decir, pre-anuncio de fa gloria 
futura" (TOMA s DE AQ UINO). 

c) Sign os del misterio total de Cristo . Segun Tomas de 
Aquin o los sacramentos pertenecen al genero de los signos 
sagrados: "son signos de una realidad sagrada en cuanto que 
santifica a los hombres"3? Corrigi6 su opinion antecedente, 
expresada en el Comentario a las Sentencias, donde los enten
dia como instrumentos para causar la gracia, 0 remedios con
tra el pecado. El sacramento cristiano es aquel signa en el que 

" Summa Th e% g ica, Ill , q. 60, pro!.; cf A. M. Roc;l'I" , S. Th o m as dAqllill. 
Somfll l' IhhJ /ogiqlle: II's sacrelJ'l elllS, ed . de la Rev ue des J eunes , Pa ri s-T o urnai
Ro me 195 1. 

17 Summa The% g ica. III , q . 60, a . I. 
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confluyen las tres dimensiones del tiempo salvifico (pasado, 
presente y futuro) y en el que se expresan las tres formas de 
causalidad santificadora (eficiente, formal y final). Nuestra 
santificacion, pneumatizacion, como superacion del pecado y 
configuracion con Jesucristo , tiene su origen en el aconteci
miento pascual ("passio et resurrectio Christi); es 10 que santo 
Tomas llama "causa eficiente". La santificacion actua en nos
otros a traves del acontecimiento de la gracia y las virtudes, 
por las cuales el Espiritu nos configura con la santidad y 
justicia de Dios; Tomas las denomina "causa formal" de nues
tra santificacion. Esta santificacion no ha lIegado aun a su 
plenitud en nosotros: esui presente como tension hacia el fu
turo, porque la gracia es la gloria en la peregrinacion y la 
gloria es la gracia en la plenitud; la vida eterna ejerce por eso 
un admirable influjo de "causa final" que nos atrae hacia la 
santificacion definitiva 3R. El sacramento es comprendido por 
santo Tomas como un admirable signa tridimensional en ten
sion temporal: significa el pasado que actuo nuestra santifica
cion (rememarativa de la pasion de Cristo), el presente que 
nos configura con Cristo (indicativa de la gracia que actua en 
nosotros) y el futuro de la plenitud de santidad hacia el que 
caminamos (pragn6stica de la gloria) 39. 

El signa sacramental no esta formado unicamente por las 
realidades materiales que utilizamos en ellos. Estas realidades 
sensibles pueden tener much os significados; por eso es necesa
rio que sean precisadas con mas detalle por medio de la pala
bra; la palabra completa la condicion de signa de las cosas 40 . 

Por esto la palabra tiene la preeminencia sobre el elemento 
visible. Lo mas importante en la palabra en cuanto signa 

'S "Sin embargo. la santidad, realidad sagrada de la que el sacramento deriva 
su nombre. es una realidad traducida mas bien en «'rminos de causa formal 0 final. 
l.a palabra sacramento no implica. pues. siempre la idea de causalidad eficiente". 
(Summa Theoiogica. II I. q. 60. a. I. ad I) . 

. 19 Summa Theoiogica. Ill. q. 60. a. 3. 
4L' "La condici6n de signa se da con mayor perfecci6n en las palabras que en las 

cosas. Y por esto en los sacrament os. se realiza en cierta manera una unidad . 3 

partir de las palabras y de las cosas. como de la materia y 13 forma. en cuanto la 
condici6n de signa de las cosas se completa por medio de las palabras" (TO!V1AS 1)1' 

AQU I NO. Summa Thcoiogica. Ill. q. 60. a. 6. ad 2). "En los sacramentos las 
palabras son como la forma. y las cosas sensib1es como la materia. Pero en todas 
las cosas compuestas de materia y forma el fundamento determinante es la forma. 
que al mismo tiempo es el fin y ellimite de la materia" (Summa TheoioE;ica. lII. 
q. 60. a. 7). 
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sacramento es el sentido, no el sonido material; por esto la 
palabra no est a ligada a un idioma determinado 41. 

d) Signos e inSlrumentos del Verbo encarnado. Santo 
Tomas subordina la nocion de causalidad a la de signa: "sa
cramentum est in genere signi"42; pero advierte que a su con
cepcion aristotelica de signa Ie falta algo: "Es necesario decir 
(necesse est dicere) que los sacramentos de la nueva ley causan 
de alguna manera la gracia"43. 

Y (,como se explica est a causalidad? Los sacramentos no 
son solo una ocasion 0 una disposicion que mueve a Dios a 
conceder su gracia (causalidad dispositiva), sino que "realizan 
aquello que significan (quodfigurant)". EI signa es la media
cion de la gracia. EI signa sacramental no puede causar sino 
a traves de la significacion. EI signa es otra forma de causali
dad; es causalidad instrumental de la cual se sirve la causa 
principal. Unas cuarenta veces aparece en las obras de santo 
Tomas la formula de san Juan Damasceno: "humana natura 
in Christo erat velut organum divinitatis"; est a formula se 
convierte en la Summa Theologica en un axioma de la cristo
logia tomista: instrumento de la divinidad es la humanidad de 
Cristo y son los sacramentos; la diferencia entre ambos ins
trumentos consiste en que la humanidad es "instrumentum 
coni unctum" y los sacramentos son "instrumentum separa
tum"44. Los sacramentos son los sacramentos del Verbo en
carnado, de quien ellos recaban su eficacia y a quien se con
forman en cuanto que unen "el verbo" - Ia palabra- a la 
cosa sensible 45. Los sacramentos de la antigua alianza no eran 
eficaces porque solo significaban "promesas" y fe en 10 que 
habia de suceder, pero todavia no habia sucedido. Los sacra
mentos de la nueva alianza, en cambio, son signos de la reali
dad acontecida, de la promesa realizada. Por eso "contienen y 
causan la gracia"46. 

41 lb. 
42 Summa Theologica. III. q. 60, a. I. 
4 .1 Summa Theolof{ica . q. 62. 
44 Summa Theologica, III , q. 62, a. 5. 
4\ Summa Theolof{ica. III , q. 60, pro\. Para todo este apartado, cf H. F. 

DONDA1N F , La definition des sacrements dans la Somme theologique, en "RSPT" 
31 (1947) 213-228 ; A. M. ROGlJET, S Thomas d'Aquin. Somme theologique: les 
sacremems. ed. de la "Revue des Jeunes", Paris-Tournai-Rome 1951. 

46 Summa Theologica , III, q. 61 , a. 4. 

70 



Santo Tomas insiste tanto en la causalidad 47 porque el 
pensamiento metafisico no puede representarse la relaci6n en
tre sujetos 0 con Dios de otra forma que utilizando el esquema 
tecnico de la causa y del efecto. Seria necesario pasar del 
esquema tecnico al esquema simb6lico, el unico capaz de re
presentar la apofaticidad de Dios 48. Por otra parte, la fuerte 
acentuaci6n de la "palabra" frente a la realidad sensible hizo 
que el caracter de "misterio" del sacramento pasase a segundo 
termino . EI concepto de sacramento se hizo mas abstracto. En 
lugar del arquetipo divino, se puso ahora a Dios como causa. 

e) El numero de los sacramentos: argumenlo de conve
niencia. Santo Tomas de Aquino no asumi6 la explicaci6n 
simb61ica de sus antecesores. Se autoobjetaba diciendo que en 
realidad no debiera existir sino un unico sacramento, Cristo 49. 

En la respuesta daba por supuesto esta afirmaci6n; pe ro la 
completaba diciendo que Cristo, el agente principal de la sa
cramentalidad, se servia de diversos instrumentos para actuar 
su gracia ("per diversa sacramenta quasi per diversa instru
menta") . Este es el marco en el que debe entenderse su expli
caci6n del numero septenario. 

lesucristo nos concede su gracia por medio de los siete 
"sacramentos": es conveniente que sean siete, porque "Ia vida 
espiritual guard a cierta conformidad con la vida corporal"so. 

A la generaci6n corporal corresponde la generaci6n espi
ritual del bautismo; al crecimiento corporal corresponde el 
crecimiento por el Espiritu Santo de la confirmaci6n; a la 
nutrici6n que conserva la vida del hombre corresponde el 
alimento espiritual de la eucaristia. 

EI hombre esta sujeto tam bien a la enfermedad corporal y 
espiritual y necesita de un tratamiento : uno de curaci6n que Ie 

47 Los sacrament os realizan 10 que significan : "el efecto principal de los sacra
mentos que es la gracia", "causan la gracia", la "producen", la "contienen", la 
"co nfie ren", la pasi6n de Cristo es la "vi rtud causativa de la grac ia" de los sacra
mentos. Estas ex presiones so n utilizadas por santo Tomas "anaI6gicamen te" Se 
trata de la analogia Hamada de "atribuci6n". Segun este tipo de ana logia un mismo 
((~rmino (signo, instrumentol puede ser a tribuido a se res diferentes segun razones 
diferentes. EI concepto de "signo" y de " inst rumento" son ut ili zados a nal6gica
mente. La analogia esquiva cualquier interpretaci6 n "cosificada" del pensamiento 
tomista. 

48 Cf L. M . CHAUVET, Symbole el sacremenl, 24-29.5 1-87. 
49 CfToMAS DE AQUINO, Summa Thealagica. Ill , q. 65 , a. I, ad lum . 
50 ( D, a.c., q. 65, a. Ic. 
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restitu ya la salud , a l que co rrespo nd e la penitencia , y o tro de 
res tablecimiento del vigo r prime ro, que se o btie ne po r un 
regime n y ejercicio apropiad os, y a es to co rres po nd e la extre
maunci o n, que bo rra las re liquias d el pecad o y dej a di spuesto 
a l ho mbre para la glori a fin a l. 

Co n relacio n a la co munidad el hombre se perfecc io na po r 
el hech o de rec ibir el p ode r de go bcrnar , 10 que co rres po nd e 
e n el pla no espiritua l a l sac ra me nt o de l o rd e n, y po r la pro pa
gac io n d e la es pec ie, a la c ua l co rres po nd e e l sacra me nt o d el 
m atrim o ni o . 

IA . Las p ril1leras c/a isiol1es l1l(Jgis leria/es 

EI m agiste ri o se fu e a proxi m a nd o progres iva me nt e e n s us 
decla rac io nes o fi cia les a la d oc tr ina d e los te6 1ogos. En el 
po nti ficad o d e In oce ncio III enco ntra m os el prime r d oc ume n
to m ag iste rial e n el que se menci o na n los sic te sacra mentos: se 
trata de la pro fes io n d e fe q ue e l P a pa impllso a los va ld e nses 
e l an o 1208 51. H a bia en es te tiem po m ov imie nt os sec ta ri os 
que nega ba n los sacra mentos de la Igles ia : los ca ta ros , por 
ejemplo, rechazaba n el ba uti sm o y la euca ri stia y a taca ban el 
matrim o nio. El rechazo de los sac ra me nt os e ra co mun a las 
sect as d e aquel ti empo. EI conci li o Latera nense IV ( 121 5), 
convocado para co nden a r es tas herejias, defini6 contra cataros 
y a lbige nses la fe e n la e uca ri sti a, e n el ba uti sm o y e n la 
pe nite ncia co m o sac ra ment os; indirec ta me nt e t a m bie n de l o r
den y defendi o a los conyuges casad os 5:>; no dij o nad a res pecto 
a lo s de mas sac ra mentos; ni dete rmino su numero. 

P os ter io rmente, en e l co nc ilio II d e Lyo n (1 274), so bre 
cuya ecumenicid ad se di scu te y q ue fue p res idid o perso n a l
mente po r el p a pa Grego rio X, se ley6 un a pro fesi o n d e fe que 
d eb ia se r imp ues ta a l empe rad o r Miguel P a le6 10go; e n ella se 
afirm a b a explicit a me nte el numero se pt ena ri o de los sac ra
ment os: "septem esse eccles ias ti ca sacra m ent a " 53 Cas i d os 
siglos mas t a rd e ( 1439) el pa pa E ugenio IV impuso a los arme
ni os una fo rm u la de fe, e n vistas a su uni o n con la Ig lesia 
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romana, en la que se reco pilaba la doctrina so bre los siete 
sacramentos de santo Tomas de Aquino en su opusculo De 
articulis fidei et ecc/esiae sacramentis 54. Un poco mas tarde, e l 
co ncili o Florentino (1445) afirmaba en su decreta Pro Arme
nis: "Los sac rament os de la nueva ley so n siete .. . y difieren 
much o de los sacramentos de la antigua ley" 55. 

2. La doctrina sacramental, en su mas profunda crisis: 
Contestacion de los reform adores 

2.1. La doctrina.l · la IJra.>::is sacramental de la Ig lesia. 
cuest ionacias: Martin Lutero 

Tras su cont rove rsia sobre las indulgencias , Martin Lutero 
( 1483-1546) paso a cues ti o nar la doctrina y la prax is sacra
mental de la Igles ia: e l va lo r de la penitencia , de la co nfesion , 
del castigo; des pues se cues tiono otros sac ramentos y la Iglesia 
en cuanto administradora de e ll os. La doctrin a sacra mental 
de Lutero se desa rro ll o cn tres period os: 

- No al sacram en to sin/e (1518 / 19): el sacramento es un 
signo externo y visible que tiene una significaci o n inte rior y 
espiritual que capta e l hombre en su es piritu ; esto solo es 
posible por medio de la fe 56. EI sac ramento como signo exter
no , sin la fe no seria eficaz en su significado ; por es to Lutero 
se opo ne al "opus operatum"; so lo la fe (el "ex opere operan
tis") permite que el sacrame nto sea eficaz. Por otra pa rte , los 
sacrament os fueron in st ituidos segun Lutero pa ra a limentar 
la fe S7 

- No al sacramento sin Palabra (desde jul io 1520): la 
pa lab ra de Dios ac tu a de dos modos: a) por medio de la 
predicacion 0 proclamac io n , que es siem pre eficaz ("todas las 
palabras . todas las narrac io nes del eva ngelio so n, por decirl o 

'J Bu la E.w /tat l! Deo. 22 nm 'ie mbre 14 .1 9: OS 1.1 I 0, 
,; DS 13 10. 
' h Cf 'v1 Ll 11- RO. Sermu ll 1'0 11 ,,'{}hrell I.e ichllum Christi. ed. de M un chen, 

XX I. 377 , "L os sacrament os no so n sin o sign os 'luc sirvcn a la fe 1/ la es t imulan : 
sin la fe no sin'en para nada" (Sermoll l 'O Il del' !Jl!reitullg 211/11 S terhell . Mtinch en. 
A I. 348) 

,- "Omnia sacramenta ad fid em alcndam sunt institu ta" (M AR'! i ~ LI'TER O, De 
captivitate hahi/o llim, en IYerk e v \. Wei mar 1888 . 529) , 
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asi, sacramentos, que quiere decir signos sagrados, por los que 
Dios actua en los creyentes 10 que estas narraciones signifi
can" 58; h) por el sacramento, por una promesa a la que se Ie 
ha afiadido un signo externo 59. 

- No at numero septenario (desde el 1525). En su famosa 
obra De captivitate babifonica nego los siete sacramentos y 
los redujo a tres: bautismo, penitencia y pan: "Comienzo por 
refutar el reconocimiento de siete sacramentos y, por el mo
mento , solo propongo tres: el bautismo, la penitencia y el pan. 
Se los ha reducido a una lamentable cautividad por falta de 
curia romana; la Iglesia ha sido enteramente despojada de su 
libertad" 60. En 1523, ados: bautismo y santa cena. La peni
tencia la unia al sacramento del bautismo, pues "no es otra 
cosa que el ejercicio y la fuerza del bautismo; asi que los dos 
sacramentos, bautismo y santa cena, son los que entre nos
otros, junto con el evangelio, quedan intactos. EI Espiritu da 
y efectua abundantemente el perdon de los pecados"61. 

2.2. Los sacramentos bajo fa pafabra: otros reformadores 

Huldrych Zwinglio (1484-1531), el reformador de Zurich, 
adopto la posicion mas radical. Senti a un rechazo ala palabra 
"sacramento" y expreso el deseo de que nunca hubiera entrado 
a formar parte de la lengua alemana: "l,Por que me ha de 
preocupar a mi como l\aman los latinos la cosa santificadora? 
Sacramentum es un nombre latino; los griegos no 10 emplean 
y utilizan la plabra mysterium, pero no en el sentido en que 
los latinos us an sacramentum". Entendia que una cos a era el 
concepto de "sacramento" y otra la realidad expresada por el: 
"Cristo, aun siendo el origen de aquellas cosas en orden a la 
salvacion que nosotros llamamos sacramentos, nunca uso la 
palabra sacramento"62. 

5< M. L UTERO, Pro 89 in Malth. I, Iss. 
59 "Ita baptismus neminem iust ificat nee ulli prodest , sed fides in verbum 

promissionis , cui additur baptismus: haec enim iustificat et implet quod baptismus 
sign ificat" (MARTfN LI IT E RO, De caplivilale babilonica, en Werke VI , Weimar 
1888, 532-533). 

00 M . LUTERO , De caplivilale babilonica, en Werke VI , Weimar 1888,501. 
61 M. L UTERO , Von Abendmahl Chrisli. Bekenntnis (1528). EA, XXX, 371. 
62 H . ZWINGLlO, Auslegen ulld Grunde der Schlussreden (1523), art. 18: Sdml

liche Werke II , 127. 
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Para Zwinglio la religion consiste en la fe, que es como 
una experiencia religiosa interior y una seguridad de la sal
vacion obrada por Dios. Los sacramentos no son vehiculos de 
la gracia, sino "sign os 0 simbolos de cosas espirituales". EI 
simbolo viene en ayuda de la palabra, como en los profetas . 
Los sacramentos no son gracias, sino medios para hacerlas 
patentes. 

Calvino partio de la definicion agustiniana de sacramento: 
signo del don gratuito de Dios a los hombres y de la respuesta 
del hombre a Dios, de la gracia y de la fe: "EI sacramento es 
el testimonio de la gracia divina en nosotros, confirmado por 
un signo externo, junto con el testimonio de nuestra devocion 
hacia Dios" 63. 

Entendia los sacramentos como una concesion de Dios a 
la naturaleza del hombre ligada a los sentidos . Por eso los 
sacramentos eran para el "signos externos" para sellar en nues
tra conciencia la gracia de Dios. EI Senor nos instruye primero 
con su palabra, despues nos fortalece por medio de los sacra
mentos y finalmente nos ilumina por medio del Espiritu para 
que la palabra y los sacramentos actuen en nuestro interior. 
Para Calvi no la fe es hasta tal punto obra del Espiritu que 
puede ser denominada opus passivum. Dios 10 hace todo. Sin 
la fe, la recepcion del sacramento no sirve para nada. Calvino 
nunca estuvo dispuesto a conceder una causalidad instrumen
tal a los sacramentos, puesto que solo lesucristo es causa de 
la salvacion . En esta comprension agustino-calvinista, el sa
cramento quedaba privado de su canicter ultimo de misterio. 

3. Un concilio contra los reformadores: 
Sacramentalidad a la defensiva 

3.1. ~ Que son los sacramentos? 

En contra de los reformadores, el concilio de Trento en
tendio los sacramentos como "simbolo de una realidad sagra
da y forma visible de la gracia invisible"64, que no solo signi
fican la gracia de forma externa, sino que la comunican 65; por 

'J C ALV I NO, 11151ilUlio chrislianae relig ionis, c. 14 , 1. 
64 OS 1639. 
65 Cf OS 1606. 
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medio de ellos inicia la justificacion, se incrementa 0, si se ha 
perdido, se repara 66 EI concilio no se detuv o a elaborar una 
definicion propia de "sacramento", aunque ya casi al final de 
las ses iones Jeronimo Seripando 10 pidio, para conseguir un a 
mayor unidad de pensamiento. La meta que el Concilio se 
propuso fue salir al paso de los "errores y herejias" de los 
reformadores 67, y no tanto elaborar una doctrina sobre los 
sacra me ntos. Estos datos nos indican que los padres concilia
res no dieron res puestas tan claras y precisas a las cllestiones 
sac ramentales , como a veces se supone. Su objetivo era salir al 
paso del grave prohlema que suponia la refo rma y no res o lve r 
cuestiones teol og ic as, que manifestaban un leg[timo pluralis
m o en la Iglesi a d e aquel tiempo. 

H ay elementos e n la definicion convencional de "sac ra
mento" que eran aceptados pOl' todas las escuelas teologicas: 
signo sensible de una cos a sagrada, de la gracia santificante, 
instituido por J es ucristo , que no so lo posee el poder de indicar 
cs ta gracia , sino tambien de producirla: los sacramentos son 
instrumentos de la justificacion y Dios es su autor. Las diver
ge nc ias ve nian cllando se trataba de explicar c() mo J es us in s
tituyo los sacramentos, que tipo de eficacia es la s uya y o tras 
cuestiones particulares il K. 

3.2. Siel e sacral1l£'lIl(}s, "IIi lI1as IIi menos" 

FI concilio de Trento afirmo t axa tiva me nte - -e n contra de 
los reformadores - que los sacramentos so n s icte , "ni m as ni 
mcnos". Las int e rve ncioncs de los "theologi minores" y de los 
padres conciliares aportaron distintas motivaciones, que resu
mirnos e n c uatro: 

II) los ducl/lIlelllOS de/ ll zagislcrio eclesitislicu: Alfonso Salmeron 
se apoyaba e n Dionisio Areopagita, sa n Agustin, Hugo de 
san Victor h" ; Sehasti :ln dc Castello cito el concilio de Carta
go - 0 ; otros C\'(lcaron la dec ret a l Ad abo/ene/alii de /werelicis 7 1 

.. ,' DS 1600. 
er DS 1600. 
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, ' II /0 do (' lrina dc/ ('""cili ,, dc Trclli". HOll'celona 198:1. 
(,q cr COflciliull1 Tridelllilll"1/. /hllr ionan, AUOrtllJl, /;jJisIUlllrlUJI. Societas 

(j,)l'rresiana. Frib urgi Rr . 1901" (- cn. v. 849. 
"" Cf CT V. 84 7. 
"' Sc picil sa CI1 el j)a r, ' I1/111 (' (I /Ilra ha<'l'<' licos del papa Lucio II (4 I1mi cmhrc 
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y el concilio Florentino 72; otros te6logos, finalmente, afirma
ban que la negaci6n del numero septenario se oponia al con
senso universal de toda la Iglesia 73; 

h) el argumento escrilUristico: "Ex sacris Script uris habetur sa
cramenta esse septem"; no porq ue se encuentre explicit amen
te el numero septenario, sino porque cada sacramento puede 
ser comprobado con textos neotestamentarios 74 ; 

c) el argumento simh(J/ico 0 el simbolismo del numcro 
siete 75; 

d) el argumento tumisla de la conveniencia antropol6gica 76 

En la mente de los padres no estaba condenar a teo logos 
anteriores que, a causa de una nocion amplia de sacramento, 
hablaron de mas sacramentos; por esto algunos padres pidie
ron que se afiadiera al texto: "son verdadera y propiamente 
sacramentos ... " 77. 

A favor de la clausula "ni mas ni menos" se pronunciaron 
la mayoria de los padres. EI argumento mas solido fue el 
aportado por Seripando, general de los agustinos, en su inter
vencion del 19 de febrero de 1547 78 : algunos reformadores 

I 184). en el que no se hacia referencia al nllmero septenario (P L 20 I , 12'!X; Mansi 
22.477): se refirieron a este decretn Ludovico Yitriario (CT V. 840), Ricardo 
Cenomanus (CT Y. 845), M e lchor Bosmcdiano (CT Y. 855) 

" Se refirieron a este coneilio los siguientes teologos: Ricardo Cenomanus (CI 
Y. X45). Sebastian de Castello (CT Y. 847), Bartolome Miranda (CT Y, 848). 
Gregorio de S. Jacobo (CT Y, 849), Alfonso Salmcron (CT Y, 849), Juan Consilii 
(eT V, 853), Melchor Bosmediano (eT V, 855). 

7.1 Cf Francisco Herrera (eT Y, 852), Vicente Leoninus (eT V, X54); Pcdro 
Sarra dijo: "id credendum est etiam ex doetrina apostolorum" (eT V, 857). 

" ANl>Rh NAVARRA: CT Y, 856; cI obispo Asculano, CT Y, 90S; a esta misma 
opini6n se adhirio el obispo Portuensc, eT V, 908. 

7; Aurelio de Rocca eita a san Agustin y san Buenaventura rcconocicndo la 
relacibn de los sacrament os eon el simbolismo del numero siete, referido a las sietc 
estrellas del Apoealipsis, los sietc panes, las siete purificaciones de Am'lIl (CT Y, 
851). EI carmelita frances Nicolas Trccensis se refiri6 al simbolismo a partir de las 
siete columnas de Prov 9, I, las siete horas can6nicas, las siete peticioncs del 
padrenuestro (CT Y, 852). EI franciscano Sigismundo de Diruta se refiere al 
simbolismo del numero septenario en san Agustin y afirma (jue e n cierta forma 
" ipsum septenarium numerum Sancto Spiritui (juodammodo dedicatum co m men , 
dat Seriptura et novit Ecclesia" (eT Y, 854) Se adhirib a est a opini,)n eI ohispo 
Motulano (CT Y, 922). 

7h EI obispo Bracio Martello dijo: "Maxime etiam human ae conditioni eon
gruum et eonsentaneum fuit.. pro carum rerum similitudine et comparatione 
nobis distincta numero atque ordinc distributa darentur, quas ad corporearn vitam 
primum ordinatas natura esse videmus" (CT Y, 910); este mismo argumento aleg') 
Seripando (CT Y, 963) y el general de los carmelitas (CT Y, 96X) 

77 CT V, 933.936. 
7H Cf CT Y, 963. 
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-decia- afirman que los sacramentos son unicamente dos 0 

tres, otros que son todos aquellos signos que en la Escritura 
tienen una promesa, por 10 tanto, mas de siete; ello revelaba, 
segun Seripando, que para los reformadores era indiferente el 
numero de los sacramentos; la causa de semejante indiferencia 
era su indiferencia ante "10 sacramental", porque segun ellos 
la justificacion del pecador se produce unicamente a traves de 
la Palabra y de la fe, no a traves de los sacramentos. EI anadir 
"ni mas ni menos" no es ya una cuestion simplemente nume
rica; se trata de afirmar con ella que los sacramentos son en la 
Iglesia principio 0 fuente de justificacion: dice acertadamente 
Seybold que el "numero septenario de los sacramentos en 
Trento es el simbolo del principio sacramental de nuestra 
salvacion" 79. 

Por otra parte, el concilio afirmo el primado de Cristo en 
la cuestion sacramental diciendo que la Iglesia no tiene potes
tad sobre la "sustancia" de los sacramentos 80 . De hecho no se 
tiene noticia de concilio alguno que haya instituido algun 
sacramento. La defensa del principio sacramental no significa, 
sin embargo , que todos los sacramentos sean iguales. El con
cilio distingue entre sacramentos mayores y menores: "Si al
guno dijere que estos siete sacramentos de tal modo son entre 
Sl iguales que por ninguna razon es uno mas digno que otro , 
sea anatema"8 1. 

3.3. ;,Quien instituyo los sacramenlos J como.? 

Existia en la Edad Media la conviccion de que el Espiritu 
Santo era verdadero "cofundador" de la Iglesia . Y esto era 
referido asimismo a la institucion de los sacrament os . Cristo 
habria dado una significacion de gracia a determinadas accio
nes , pero la determinacion de los ritos sacramentales habria 
sido precisada a 10 largo de la historia. Los doctores francis
canos del siglo XIIl , Alejandro de Hales y san Buenaventura 
atribuian al Espiritu Santo, a su inspiracion activa en los 
concilios y en la Iglesia , la definitiva instituci6n de los sacra-

)4 Cf M. SEYBO L D. Die SiebelJ ~ahl cia Sak rall1 el1le . e n "Miinehener theo log i
se he Zeitsehrift " 27 (1976) 138. 
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mentos de la confirmacion, del orden, del matrimonio, de la 
uncion de los enfermos X2. Los apologistas y teologos, Ilama
dos a responder a las acusaciones de Lutero, argumentaban 
diciendo que Cristo determino la comunicacion de las gracias 
sacrame ntales , pero fue la Iglesia, bajo la guia 0 inspiracion 
del Espiritu, la que preciso 0 eventualmente modifico la forma 
de los sign os sacramenta les Xl. 

EI concilio de Trento enseno que todos los sacramentos 
fueron instituidos (insliIUla) por Cristo R4. No obstante , esta 
afirmacion es una formula de compromiso entre dos explica
ciones teologicas diversas: 

Unos entendian el verbo "instituir" en sentido especifico (si la 
Iglesia no tiene poder en la sustancia de los sacramentos x, y 
esta consiste en la materia y en la forma X6. luego Cristo insti 
tuy6 la materia y la forma de cada sacramento). 
Otros exp licaban el verbo "instituir" en sentido generico (la 
sustancia del sacramento no se identifica can la materia y la 
forma del rito. sino "con aquellas casas que segun las fuentes 
tcstimoniales de la revelaci6n el mismo Cristo determin6 que 
sc observaran en el signo" ~ 7. es decir. la significaci6n sacra
mental que remile a la gracia y la capacidad del rito para 
expresarla); el rito externo no es todo e l sacramento. su sus-

': Cf.J RIIIU SIIII'. L "jllsrirwioll dcs SaCl"alllell{S d·apr;'.\ Aiexalldre de Hai"s. 
en "FphThLo," (19,\2) 2.14-25 1: Fr S(IIUI/. Die uhre 1'011 der Eil1sl!r:ulIg der 
.""krall/ellre lIach Aiexallder I'(ill Haies, Rreslau 1940:./, HI/IH\1III ·'. I.·il/srifllri(ill 
des sac/'(' II/ellfs d 'ai'ri's S, 801l£/I'el1l1"", en "Etudes Franciscaines" (192.1) 129-152: 
H. B..\RII . La doctrille de S. BOIl(J\'efllllre sur /'iIlS/illilioll des SaCrCfJlCnIS. Montreal 
1954. 

" Cf;\. Po\'! R. ,VoIII'ealix prof'OS Sllr ie "sai\'(] ii/orwl/ slI"sral/ria ". en "Divus 
Thomas" 57 (1954) ,\-24. Hablaron en est os terminos .John Fisher. Cliehtow. 
PUSlinger. Contarini. Gropper. .lean Eck. Albert Pigghe antes del concilio. Yen el 
concilio aSlImiernn est a perspcctiva Salmeron y otros. 

" Eltermino illsrirwwl/ fue aplicado por c1 eoneilio a la euearistia (DS 1(38). 
ala penitcncia (OS 16(8). al saerificio de la misa (OS 17(5) Y en general a los 
demilS sacrament os al afirmar quc todos ellos rueron instituidos por Jesueristo 
(DS IhOI) 

" Cf OS 1728. 
" , .t1areria del sacramento es el elemento material quc 10 constituye: agua. pan. 

,ino. aceite. ablucion. imposicion de manos. manducacion. gesto de abso lucion. Y 
/c)m/{J son las palabras unidas indisolublell1ente a la aeeion material. 0 la formula 
de cada uno de los sacramentos: "Yo te bautilo en eI nombre del Padre ... " . "Tomad 
v corned esto. es mi cuerpo ... ", etc. 
• K7 Esta rue la interpretacion dada por Pio XII de la sustancia de los sacramen
tos en Trento: sc identifica "cum iis quae testibus divinae revelationis rontibus 
ipse Christus in signo servanda statuit" (Pro XII. Sacramenrum Ordil/is: AAS 40 
[194)1J 5) 
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tancia. No obstante, Jesus habria instituido de forma especifi
ca los sacramentos del bautismo, eucaristia y penitencia, pero 
genericamente xx - es decir , sin determinar el rito esencial
los restantes sacramentos, aunque si determinando la gracia 
constitutiva de cada sacramento y su esencial comunicaci6n a 
traves de signos que el no instituy6, pero dej6 confiados a su 
Iglesia X9 

Esta explicaci6n ultima no es tan aprioristica como la 
anterior y tiene en cuenta las notables modificaciones - tanto 
en la materia como en la forma de algunos sacramentos - que 
la Iglesia ha ido introduciendo legitimamente en su praxis 90. 

La Iglesia apost6lica determin6 - segun ella-- los signos ma
teriales y las f6rmulas del signo. Otra cuesti6n seria ver si la 
Iglesia apost6lica pretendi6 que los ritos por ella instituidos 
fueran preceptivos para la Iglesia posapost6lica 0 Ie dio una 
cierta discrecional id ad al res pecto 91. 

" San Buena\,entura hahlaha de una institucibn medialiJIIIl'nlc divina de los 
sacrament os: para el Cristo hahia instit uido eJ matrimonio y la peni tencia "confir
mando. approbando et consummando ": la confirmaci() n v la extremauncibn. "in
S1nuando et initiando": el hautismo. la eucaristia y el orden. "initiando et consum
mando et in semetipso suscipiendo" (S .,'I BI"" ·"I-" [I ' R.·\. Br('\·i!oijl/iwlI. p. 6. c. 
4.1): cf J . HI [JR' \111 IX. I. 'illSlill/liOIl des sacremenls £1'11'''\.1' sainI Bonal'eI1lUre, en 
"Fph. Thcol. Lman" <) (1932) 2-'4-252. 

S'I Fsta opini(ll\ fue defcndida en cl coneilio de Trento por Tapper. Posterior
mente. autorcs como Dc l.ugo. Hillot. Cialtier. H ugon. DI)I'onl.o. l.eem ing. Schi
IJcheeckx y Rahner se adhirieron a ella. aunque con las Illgicas diferencias y 
rnatizaciones. 

'I" EI cambio de "materia" cs aprcciahle en la historia de la confirmacibn: en 
1I1l0S casos su materia consistia en la imposici()f1 de manns; en otros, e n 1a unci6n. 
Tamhien se aprecia estc camhio en eJ sacrame nto del orden: de c l se afirmaba 
COmlll1mente que su materia sacrame ntal consistia en la imposicibn de las manos 
del o rd enante y en la e ntrega de los instrumentos sacerdotalcs (dlil. patena); en 
cambio. el papa Pio X II deterlllinb en la eonstitueibn Sacram('l/1l/m Ordinis que 
la materia del sac ramL':nto consistia en la "una maIlllurn illlpositin". Justamentc 
pOI' esto ofrecil) la interpretacilln del concepto de sustancia a la que anteriormente 
nos referimos. Lo mismo cabe decir del cambio de la forma sacrame ntal : en los 
origencs e l bauti smo se realiIaba segun los teblogos de Trento "cn el nombre 
de .les tls". posteriormente fue introducida la fbrmula trinitaria: tamhien ha cam
hiado la f6rmula de la confirmaci(lIl y de la penitencia. 

O[ Esta cuestil)n sc aborda en el capitulo tercero de E. SCHIIII HFFCK X. Crislo, 
Sacralllen/O del enc1l('111'" COil [)ios. A. Duval prueba. analizando la doctrina y los 
cilllones tridentinos sohre el sacramento de la peniteneia, que el deha te fundamental 
del concilio consistia en fin de cuentas en determinar hasta d6nde Ilegaba el poder 
sacramental del que la Iglesia era depositaria. Dice expresamcntc: "EI origen, la 
naturaleza, la extensibn de la 'potestas'. en la Iglesia de Cristo, tal es sin duda el 
problema central del concilio de Trento, tal vez el menos est udiad,," (A. DUVAL, 
/)".1' Sacremenls all concil" d" Trell/e. Du Cerf, Paris I <)X5, c. 4. 176). 
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4. Hacia la recuperacion del "mysterion" 

La teo logia cat6lica posterior se mantuvo fiel a los canones 
de Trento y a la sistematica medieval , adhiriendose en gran 
medida a la doctrina tomista. No mostr6 capacidad de dialogo 
co n la reforma protestante, ni ta m poco con las cuestiones 
pla nteadas por la filosofia y fenomenologia de las religiones. 
Los cat6licos apareciamos ante los protestantes como "Ia Ig le
sia de los sacrament os", mientras que elios constituian para 
nosotros como la "Iglesia de la Palabra". Se cre6 asi una 
alternativa perniciosa tanto para unos como para o tros, ljue 
en este ultimo siglo se ha ido superando por ambas partes. 

4.1. Nuevas cuestiones en nomhre de la crltica his{(Jrica 

A partir de finales del siglo XVIII la apologetica de los 
sacrame ntos tuvo que enfrentarse con nuevos problemas: 

La crftica de la religilin ponia los sacramentos al nivel de los 
ritos magico-supersticiosos de las religiones pagan as, conside
rilndolos como expresiones de alienacion religiosa. Denuncia
ba a la Iglesia por su exp lo tacio n del pueblo indefe nso, por la 
ignorancia y por la vio lencia espiri tual que se ejercia sob re el 
en o rd en a mantener los pri vilegios de la elase clerica l. 

- La hisloria de las relig io l1c.I'. en plena pujanza a finales de l 
siglo XIX y comienzos del XX, re forzo la critica del raeionalis
mo , defendiendo que los sacramentos (ba utismo. eucaristia) 
no fueron instituidos pOl' .Jesucristo, sino que aparecieron en 
el protocristianismo como fruto del sincretismo helenis ta, des
de el cual se formo posteriormente el edificio dogmatico cris
tiano. 
Se niega, pues, en nombre de las eieneias historicas , que J esu
c ri sto haya instituido los sacrament os; se afirma que su origen 
esta en los misteri os paganos. cuya naturaleza es claramente 
magica y cuyas raices penetran en el terreno de la alienaeion. 
comu n a todas las relig iones . 

Dom Odo Casel , monje benedictino de Maria Laach (Ale
mania) , respondi6 a estas obj ecio nes defendiendo que el para
le lismo entre los sacramentos y los misterios paganos se debe 
al a utor de la economia de la salvaci6n que, por med io de 
elios, prepar6 el terreno para la instituci6n de los sacramentos 
autenticos 92. Ya san Justino reconoci6 semejante paralelismo, 

'1~ Cf Ono eASEL. Le ml's!",e Ju culte, richesse du nIrS!ere du Chris!, Paris 
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aunque 10 atribuy6 al demonio , el cual, en prevIsion de la 
venida de Jesucri sto, invent6 los misterios pagan os con el fin 
de desacreditar a los misterios cristianos. 

La investigaci6n hist6rica , iniciada en Tubinga en el si
g lo XIX, dio sus primeros frutos a mediados del siglo xx. Otto 
Semmelroth descubri6 en los escritos de Johannes Mohler la 
concepci6n de la Iglesia como "Ur-sak rament" (Protosacra
mento) , elaborada a partir de la noci6n paulina de mrslerion. 
Semmelroth ofreci6 asi a la teologia contemponlnea un nuevo 
marco para entender el misterio de Cristo, de la Iglesia y de 
los sacramentos, que otros te610gos ace ptaron inmediatamen
te 91. La investigaci6n hist6rica acab6 descubriendo cuales eran 
las raices verdaderas de los sacramentos y pudo precisar su 
peculiaridad con relaci6n a los misterios paganos y a otras 
practicas magicas y supersticiosas. 

Por su parte, la teologia protestante contemporanea co
menz6 a redescubrir la dimensi6n sacramental de la Iglesia; 
para Paul Tillich el verdadero cris ti an ismo debe emerger de la 
convergencia armo ni osa entre la Palabra y el sacramento, 
lugar de encuentro futuro entre cat61icos y protestantes 94 . La 
teologia cat6 1ica ha subrayado , por su parte, la dimensi6n 
verbal de la fe 95 Los acuerdos ecumenicos han supuesto un 
gran avance en esta direcci6n 96. 

1965: cf A. SCl IIi SO'J. Til<"ologie als Sakram/"lltell/hcologie. Dis .~1rstericll-thco lo
gie Odo Casels. Mainl 19t{2. 

".1 Cf OT.,.O Se M M I' I RO Ill. La Iglesia como saCri/mento original. San Sebasti an 
1l)()6: K. RAHNFR. La Iglesia r los Sacram ent o.I·. Barcelona 1967. 

'J; Cf P. TILI leH. 7,>olog/a sistematica III: H. FRIIS. Won und Sakrament. 
MUnch en 1966: cf U. RH r/. Das Sakram entale in del' theologie Paul Tilli chs. 
Calwer. Stuttgart 1974: J. DI·I'HY. Paul Tillich elle snnbole religieux. Par is 1977: 
J. L . M (' K E~7 Ie . Los sacramentos en la leologia de Bultmann. en Rlldolf Bllft
mann en el pellsamiclI/o cal ,ilico. Sal Terrae. Santander 19 70: A. SKOWRO~ FK. 
Sakram elll in del' E\'{I/lgelischell Theologie del' Cegel1\\'an, M Unchen 1970. 

"' Cf L. BOllYfR. Parole. Eglise el sacrenwlI/s. Dalls Ie proteslalltisme et Ie 
calholicisme, Desclcc de Brouwer. Bruj as 1960: M J. WFB F. R , Won lind Sakra
nl<"l1I . DiskussionSSla/l(/III/(1 Allregung ZII einer Neueill/erprelation, en "MUnchener 
theologische Zeitschrift" 23 (1972) 24 1-274: H . FR IIS. Won und Sak ramel1l. MUn
chen 1966: K. RAHNFR. Palah,.a r ellcaristia. en E"'rit os de Teologia IV. Madrid 
1964.323-366: E. J (IN';t' 1 1/ K. RAHNE R. Was it ein Sakramel1l .?, Freiburg 1971 : 
M K(\ HN LF I'J, H'as hrillgl das Sakramelll.? DisplIIaliolllllil K. Rahller. Gottingen 
19 7 1 

q,. Cf D. SAl ADO. Un lII odelo de sacralllell/ u logia il1legral (Crupo de Dombes: 
1979), en "Ciencia Tom is ta" 109 (1982): Con sejo Mundial de las Iglesias. Comi si6n 
Fe y Co nstituci6 n. Die Oisk ussioll uber Tan j'el. Eucharislie und Amt. 1982-1990, 
ntta lembeck. Frankfurt a. l11 . 1990. . 
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4.2. EI concilio Valicano 11 0 fa gran reforma 

EI co ncilio Vatica no II ha aca bado con varios siglos de 
inm ov ilismo en la comprensi6n y praxis sacramental de la 
Igles ia. Ha supuesto un a liberaci6n de los simbolos sacra me n
ta les de la cautividad a la que ha bian sido sometidos. Los 
padres conciliares supera ro n las barreras impuestas po r un a 
interpretac i6n restringid a y es trech a de las decisiones del co n
cili o de Trento. Inici a ro n un a a ud az reforma, una gran refo r
ma, q ue Ie ha permitid o a la Igles ia renacer a su sacra ment a
lid ad . i,No es una graci a pa ra la Igles ia rec uperar la compren
si6 n de los sacra ment os co mo myslerion ? l,No es liberad o r e l 
reto rn o a las fuent es neotestament a rias pa ra no sentirse o bli
gad os a nada m as que a aquell o que fu e revelado e instituid o 
po r e l Se nor? iNo es un regalo de Dios pa ra los creye ntes 
poder pa rt ici par como autenticos suj etos, y no espectad o res, 
en las celebraciones sacramentales, tener la posibilid ad de en
tend er en la propia lengua los tex tos liturgicos yescrituristi
cos') iNo es para toda la Igles ia un momenta deci sivo aquel en 
el que se a treve , movid a po r el Es piritu , a interrumpir una 
trad ici6 n pa ra liza nte? A unque en nuestro reco rrido hist6 rico 
no nos hemos co nfrontad o co n las tradicio nes y modificac io
nes liturgicas en las ce lebrac io nes sacrament ales - sol a mente 
hemos atendid o a las teo logias so bre la sacrament alid ad que 
han id o emergiend o- , sin emb argo hem os de reconocer que 
la ritu alidad ha paralizad o a la sacra mentalidad . Y ha sid o 
po r fa lta de "vigilanci a" en quienes tenian que haber eje rcid o 
a su debido tiempo ese mini sterio . 

G rac ias a l Espiritu , la Igles ia actua l se ha abierto a nuevos 
horizo ntes . La comisi6n co ncilia r de liturgia explic6 de la 
fo rm a q ue sigue el concepto de "sacra mento" que iba a utili zar 
en la co nstituci6n so bre sagrad a litu rgia : "Cristo es en su 

"La sacramentalidad de la Iglesia se expresa concreta
mente y se verifica en sumo grado y perfecci6n en los 
siete sacramentos de la Iglesia estrictamente dichos, se
gun la actual terminologia, y de manera primordial en el 
sacrificio eucaristico de la misa" (Comisi6n concilia r De 
Ecclesia). 
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persona y en su obra el summum et primordiale Dei Sacra
m entum. Los teo logos entienden la palabra sacramentum en 
este contexto sensu generalissimo como un 'signo visible que 
manifiesta a los creyentes la realidad y la fuerza divina y se 10 
oculta a los no-creyentes, no verificable por los sentidos y 
contenido de alguna manera en el signo y comunicado eficaz
mente al que esta bien preparado'. Todos estos conceptos 
estan a la base del texto ofrecido"97. 

Y 10 explicitaba aun mas con las siguientes palabras: "EI 
texto afirma que la Iglesia 'post Christum et ex eo' es un gran 
y admirable sacramentum, tomando esta palabra en el sentido 
general arriba explicado. Se afirma ademas que esta sacra
mentalidad de la Iglesia se expresa concretamente y se verifica 
en sumo grado y perfeccion en los siete sacramentos de la 
Iglesia estrictamente dichos , segun la actual terminologia, y 
de manera primordial en el sacrificio eucaristico de la misa"98. 

Otra comision conciliar (la comision De Ecclesia) comple
taba la perspectiva anterior haciendo derivar la estructura 
sacramental de la Iglesia de la encarnacion de Cristo: "El 
misterio de la Iglesia se asimila por una gran analogia al 
misterio del Verbo encarnado ... , del cual se deriva; asi como 
la naturaleza humana de Cristo sirve a la divina, asi la estruc
tura de la sociedad de la Iglesia, en la cual los miembros son 
agraciados cada uno con su carisma del Espiritu Santo, debe 
ser instrumento apto del Espiritu Santo"99. 

A pesar de la falta de unanimidad en la comision teologica, 
fueron muchos los padres conciliares que pidieron en el aula 
que se introdujera en el esquema la concepcion de la Iglesia 
como sacramento. La palabra sacramentum era la categoria 
clave , la categoria de mediacion para armonizar y articular 
aspectos eclesiologicos que frecuentemente se contraponian: 
humano , divino, juridico, carismatico, su necesidad para la 
salvacion. Quienes estaban a favor de incluir la concepcion 
sacramental de la Iglesia se dividian en dos perspectivas: 
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unos entendian la Iglesia como "vivum instrumentum et salutis 
sacramentum" - acentuando la dimension de instrumentali
dad - ; estos ponian mas de relieve la dimension de instrumen-

OJ Schema transmissum sodalibu5 Co mmissionis. die 10.8: 10- 11. 
" Ib, 14. 
99 Proyecto. n. 6,3. 



to de la grac ia y de la salvaci6n todavia no-comunicada (plan
teamiento categorial) ; 
otros , como "sacramentum fundamentale et uni ve rsale et es
chato logicum salutis" - acentuando la dimensi6n de significa
ci6n , 0 funci6n simb61ica- ; resa lt a ban mas la dimensi6n dc 
signa de la salvaci6n ya presente y comunicada (planteamiento 
tra sce nd ental); 100. 

En atenci6n a quienes se oponian a la utilizaci6n eclesio-
16gica del termino "sacramento" - po rque pensaban que con
tradecia la doctrina de Trento sobre el numero septenario " ni 
mas ni menos"- se introdujo en el tex to co ncili ar la ex presi6n 
mitigada "vel uti sacramentum" 101. 

EI Vaticano II recuper6 la antigua comprensi6n biblico
patristica del mysterium-sacramenfum . Tal plantea miento de
bera repercutir necesariamente en la comprensi6n de las ac
ciones sac ra mentales de la Iglesia. 

Para la Iglesia contemporanea el conc ilio Vaticano II ha 
sido el punto de partida de una gran reforma, que ha afectado 
de mod o peculiar a la comprensi6n y practica de los sacra
mentos. En es te proyecto de reforma participaron , ademas de 
los padres conci liares, mas de doscientos peritos 0 te61ogos de 
todas las pa rtes del mundo, que trabajaron durante mas de 
ocho afios 102. Nunca se habia dado en la Iglesia un tipo de 
reflexi6n teol6gico-practica sobre los sac ramentos tan unive r
sal y tan articulada. Las grandes Eneas de la reform a propues
tas por el co ncilio se concretizaron pos teriormente, durante el 
papad o de Pablo VI, en una serie de constituciones apost6-
licas . 

4.3. Hacia un nuevo amanecer de La feo logia sacramental 

EI conci lio, con todo, no resolvi6 todas las cuestiones que 
en la actualidad acucian a la teologia sacramental. Los pro
blemas que suscita la praxis y la teo logia de los sacramentos 

tOO Cf L. B O t· F. [)ie Kin'he als Sak ralll l'/JI illl H(} ri~(}/JI der Wl'/Il'rjahrunx. 
Padeborn 1972. 24J-252. 

tOt "L.a Iglesia cs e n Cristo signo e instrumcnt o 0 co mo (ve/uli) un sac rame nt o 
de la intima unid ad de tod o el ge nero humano y de s u uni o n co n Dios" ( LG I) . 

t02 Cf A. B "<ON t NI , Siluacion actual de /a rl'/'lfmll lilurg ica. en "P hase" IJ 
(1973) 495-504. 
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van mas alia de la simple aplicacion de las directrices concilia
res y del cumplimiento exacto de todo 10 que prescribe el 
nu evo CIC 103 El desafio con el que nos enfrentamos es la 
adecuacion de la sac ramentalidad al momenta historic o que 
vivimos, a las difere ntes culturas y pueblos. El problema nu
clear es triba en la situacion es piritual del hombre contempo
nineo y el indiferentismo religioso que conlleva la cultura 
adveniente 104 . 

a) Tea lagia .Iimciamental de los sacrament o.\". La nueva 
si tu ac io n eclesial e hi sto rica nos exige replantearno s cues ti o nes 
muy fundamentale s para poder dar razon de nu es tra fe en el 
mo menta present e. El planteamiento clasico de la teo logia de 
lo s sacrament os no da res pues ta a las pregu nt as que hoy se 
hacen los ho mbres y muj eres de nuestros pueb los. 

Desde e l siglo XIII e l tratado teologico so bre los sacra men
to s se subdividia en dos partes : "De Sacramentis in genere 0 

in communi" y "De Sacramentis in specie". En el primero se 
es tudi aba la defi nicion , necesid ad , efecto s, ca usas y numero 
de los sac rament os 105. La metod ologia empleada era "ded uc
ti va", "descendente". En el segundo se abordaban las cuestio
nes referentes a cad a uno de ellos. 

La reflexion teo logica actual , aun aceptando es t a bip a rti
cion , adopta una perspectiva diferente. Tras a lgunas vac ila
ciones - dado que a lgun eminente teologo , como Congar pen
so que so lo desp ues de es tudi a r los sacrament os en particu lar 
podri a e labora rse un adecuado tratado de sac ramentos en 
genera l 106_, los teologos se han decidido a convertir, casi 
podriamos decir "transustanciar" el viejo tratado de Sacra
m entis in genere en un tratad o de teologia fundamental de los 
sacra mentos 107. Karl Rahner escribio al respec to: "El tratado 

'''.1 Dedica 325 canones (cans. 840- 11 (5) a los sac rame nto, . 
'''' Cf L. M A I.I )(lN"I)O. Viej()s ri /()s. nuel'os rilOS. EllIr,. la lI o.l /algia .\·Iafrus

/rue";n. Un ami lis is I' sico"igic(} de la crisis de la refcH/lw Iilli rgiCli r de su impug
/la ci';n. en " Phase " 17 ( 1977) 11 -31. 

'"j " Post co ns id cra tioncm co rum quac pe rtinent ad my' tc ria Verbi inca rn ati. 
co nsidcrandum est de Ecclesiae sac rame nt is, quae ab ipso Verho incarnato effica
cia m habenl. Et p ri ma con side ratio eri t de sClcramel1lis ill comlll/llli: secunda de 
/lI/{){//lUque sClerulllenlOrum ill .Ipeeiali·· (To", As [) r Av' " '" l, Suml1la 7heologicCl, 
Ill , q. 60, pro!.). 

"", Cf Y. M. CON(;"R, '-a idea de "sacramel1los I1I{HOre.1 () I'riIlClj)(Jles ", en 
"Concilium" 31 ( 196l:() II -5 1. 

107 Cf .I . M . Ro v'R " B,·" ')so. Para una /eologia ./illldamellwi de los sClcra-
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De sacramentis in genere, bien co mprendido no es una forma
li zac i6n abstracta de la esencia de los sacramentos en particu
lar , s in o que forma parte del trat ado de la Iglesia , que precede 
realmente a la doctrina de los sacra mentos en particular, e n 
lugar de seguirlos como una ge neralizaci6n a posteriori, dado 
que s610 partiendo del tratad o de l protosacramento se pued e 
reco noce r la sacramentalid ad de mas de un sacramento" lO X. 

La teo logia fundamental "trat a de responder a las prcgun
tas basicas que constitu ye n e l pres upuesto de todo quehacer 
teol6gico cristiano; la s preguntas que si rve n para situar el acto 
de fe, su o bj eto , sus limit es , sus co ndiciones de posi bilid ad 
subjetivas y objetivas y 10 declaran legitimo ante las exige ncias 
de la pura raz6n" 109 Una teo logia fundamental de los sacra
mentos ha de responder a cuestiones basicas , como pres u
puesto para co mprend e r y legitimar la praxis simb6Iico-sacra
mental de la Iglesia. Nos hemos de preguntar si la ex pe ri encia 
religiosa cristiana neces it a de ex pres iones sacramentales, d e 
signos rituales; hemos de a bo rdar criticamente el origen cr is
ti a no de los actuales sacrament os d e la Iglesia y lajustificac i6 n 
de las co nfiguraciones que as umen en la liturgi a y no rm a tiva 
ec les ial. La teo logia fundamental ha de preguntarse si los sa
cramentos son real id ades independientes , explicab les d esde si 
mismas, 0 forma n mas bien parte del uni verso simb61ico que 
constituye la fe cri stia na . Tales interrogantes y much os o tros 
no pueden se r e ludid os; ni basta evocar las respuestas del 
pasado. Es preciso "fecu nd ar las viejas ve rd ades de la trad ici6n 
cris ti a na co n el injerto de a portacio nes de las ciencias hum a nas 
hod ie rnas (Ia antropologia, la fenomenologia, la psico logia, 
etc .)" 11 0 

En un segundo momento y res pondidas estas cues ti o nes 
basicas, es ho nesto estudiar cada un o de los sie te sacrame nt os , 
la teo logia especial. Como veremos en los pr6xi m os volume
nes, la teo logia especial de los sacrament as es replanteada de 
fo rm a nueva, a partir de una co mprensi6n mas unitari a y 

/I Il'I II "S. en T('ologia r 1IIl/1/(1" ("()IIIi'III/ltIrlilleo. Cristiandad, Madrid 19 7X: I. . MAl · 
IHI N ,\I)(I. IlIi("iacio ll cs a III {('ologill de los Slierlilll(, Ilf(}S, Cristiandad, Madrid 19 77. 
10: ( '. RC)(,( ' Hl.- fTA. Corsi eli /('u/ogitl sis l ellllJlic(J. Sacra lnenlar ;a ./()fulalJl(,IJ/a/c. 

Deholliallc, Bol ogna 1989. 
"" K Rt"~"ER, La Iglesia r los .llIe/"{/II /(' II{ (}S, Herder. Barcelo na 1964,45 . 
III" .I . M. ROYIRA B l'lI ."S", lI.e .. 44 7. 
I HI L. M A I DON '\DO, O.e., 9 , 
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articulada, como se deduce de una adecuada teologia funda
mental de los sacramentos. 

b) Principales cuestiones debatidas en 10 teologfaJunda
mental. La teologia fundamental de los sacramentos, tal como 
ha ido configunindose desde el Vaticano II hasta hoy, parte 
de una serie de convicciones, ampliamente compartidas, que 
son - a mi modo de ver- las siguientes: 

Los siete sacramentos no son una realidad erraliea dentro del 
conjunto de las realidades cristianas . No son simples ritos con 
vida autonoma. La tradicion biblica y patristica nos muestran 
que radican en la Iglesia, sacramento fundamental, de la que 
forman parte y son expresiones fundamentales . Es mas: la 
misma Iglesia forma parte de todo un sistema simbolico, a 
traves del cual Dios se revela en la historia, cuyo centro es 
Cristo. En esta perspectiva han profundizado teologos como 
Odo Casel, Dom Vonier, K. Rahner, E. Schillebeeckx, O. 
Semmelroth, J. Ratzinger, Schulte, Maldonado, J. L. Segun
do, Alfaro, L. Boll etc . III 
Ante la indilereneia .I' la oposici/m a la expresion simboliea 
sagrada. propia del secularismo de la modernidad y de la era 
de la razon instrumental , se han buscado nuevas respuestas de 
legitimacion. La modernidad conlleva un desplazamiento de 
la antigua concepcion simbolica y religiosa del mundo, que 
desacredita los simbolos sagrados y los ritos religiosos, como 
realidades anacronicas y magicas. Los simbolos que utiliza el 
hombre cientifico-tecnico son signos 0 sefiales arbitrarias. Los 
sacramentos son rechazados como residuos magicos. No obs
tante, el advenimiento de esa nueva era que por su brumosidad 
algunos definen como posmodernidad, tal vez traiga consigo 
una nueva sensibilidad ante 10 simbolico: ella cuestiona y re
plantea los grandes dogmas de la modernidad como son la 
libertad, la razon, la instrumentalidad, los sistemas fuertes ... , 
y tiende hacia un nuevo tipo de cultura hiperestetico, emotivo, 
cultura de la fruicion, de la superacion humoristica de las 
alternativas 11 2 En todo caso asistimos a una revalorizacion 
cultural de la antropologia del simbolo y del simbolo ritual 0 

III Cf bibliografia general; M. BERNARDS , Zur Lehre VOIl del' Kin'he als Sa
/-; rament. BeohachtunKe!J aus del' Theologie des 19. Lllld 20. lahrhunderts. en 
"MUnchener theologische Zeitschrift" 20 (1969) 29-54. 

11 2 Cf A. KROK1R Y D. C()OK , The p()sl/l/(ldeTII scelle. lo'xcremental Culture 
I/lld HI'per-Aesthetics, Macmillan Education, London 1988; cf en otro sentido 
I' BI ' RG!'R, RUlllor de ,illKeles. l.a sociedad moderna l' 1'1 descuhrimiento de 10 
.whrenalllral. Barcelona 1979; H. Cox, La seduccilill del E~fliritLl, Santander 1979. 
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rito. La pura info rmatica no permit e a l hombre ex presar su 
riqu eza interi or, ni desarro llarla. En est a pers pecti va se situan 
estudios importantes como los de P . Ricoeur, Vergotte, J. Ca
zenueve, U. Eco , W. Jetter, J. P. M anigne , M. Merlau- Po nt y, 
M. Eliade, E. Ortigues, T. Todorov, G. Fourez, L. M . C ha u
vet, Th. Schneider, M. Meslin , eh. A. Bernard , L. Mald onado, 
Amalad oss, V. Mulago , Fr. Schupp, G. Worgull, etc. 11.1 

Los sacra mentos han sido "administrados", utilizados co n ex
ceso , inad ecuadamente. Esto ha com port ad o consecuenc ias 
fatales pa ra la rel igios id ad del puebl o: ha favorecido la exis
tenci a de un catolicismo debit en co nversion y en evangeliza
cion ; a lejado de las exigencias de transformar una soc iedad 
injusta y pecami nosa; un ca to lici smo sacramen ta l y celebrante 
en un a soc ied ad en pecado, que desperto dud as y reacc io nes 
contra la efic ac ia histori ca de la praxis religiosa sac ra mental. 
Los sacra ment os, (,s on magia 0 med io$ para la tra nsform ac ion 
de la realidad'l 
Las com unid ades eclesia les de base y no pocos pastoralistas y 
te o logos se han preocupado de resa ltar la re levanci a de los 
sacramentos dentro del proeeso de liberacion de los pueblos y 
han ido e laborando un a teo logia de liberacion, ve rificada en e l 
campo de la sacramentalidad. Co mo au to res mas significativos 
dentro de esta linea hay que menci o na r a L. Boff, C. Floristan, 
J. M. Castillo , J . L. Segund o, F . Taborda, J. Espeja, G. FOll
rez, Go nza lez Dorado 114 

Desde e l punt o de vis ta d ogmat ico-teo logico se es ta hac iendo 
una re interpretac ion de la doctrina sac ramenta l del magis tc rio, 
espec ia l mente del concilio de Tren to, sobre cuestiones como, 
defini cion de sac rament o , numero septenario , su inst ituci()n 
por parte de C risto , el carac ter inde leb le, las cues ti o nes sobre 
el ministro .. . La teo logia pone en c ll es ti o n estas formulaciones 
tradi cio nales. Por otra parte, el di a logo eeumenieo esta impul
sand o a realizar esa " revision dogmatica". Es importante es tll
diar los sacramentos en este reofo nia , en correlaeion constante 
con la teo logia o rtodoxa y reformada. E ntre las obras de teo
logia fundamental de los sac rament os en esta pe rspecti va hay 
que mencionar a a utores co mo E. Sch illebeeckx, L. Villette, 
C. Rocchetta , L. M . Chauvet, J. L. La rrabe , L. Lies, J . Saraiva 
Martins, H. Vorglimler , J . Es peja , R . Schulte , L. Mald o nado, 
A. Ganoezy l1 5. 

II ) Cf bibliografia ge neral. 
114 Cf bibl iografia general. 
11 5 Cf bibliogra fia general. 
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"De hecho los sacramentos no son signos de Iiberacion 
historica; son en teoria sign os de salvacion intemporal 0 

ultraterrestre. Los sacramentos estan secuestrados por 
las ideologias de los rituales y de las autoridades, que es 
la ideologia abstract a y uniformista, al servicio de unas 
c/ases dominantes. En realidad, los rituales se relacionan 
con hechos naturales (nacimiento, crecimiento, hambre, 
culpa, enfermedad, muerte) 0 con acontecimientos salvi
ficos intemporalizados, sin conexion concreta con los 
hechos socio-politicos actuales. En realMad la eficacia 
de los sacramentos no es historica y su lenguaje es in
temporal" (C ;\S I;\ NO FI .OR I STAN). 

Fin a lmente. e n la medida en que la Iglesia se esta com pren
di endo como pueblo de Dios y comunian d e Iglesias particll
lares. se es t a haei c nd o mas interpe lante el reto de la incultura
cion. i.lneulturaeil'm de los grandes s imbolos cris tian os. de lo s 
grandes ritos de nuestra fe') (,Hasta dande se puede Ilegar') (,Es 
posib le inieiar nue vas tradielOn es sac rame nt ales'l Son muehas 
la s cuestioncs que aqlli pueden plantea rse. 

5. Conclusion teologico-pastoral 

Si. Se nos han Ilenad o las bibliotecas de escritos, articulos, 
libros sobre los sac rament os. Durante este segundo milenio 
los mejores te610gos han dedicado su reflexi6n y escritos a la 
re a lidad sacramental. Tambien otros, sin tanta inspiraci6n , 
los han es tudiad o como si fueran objetos , cosas , casi f6siles , 
sin percatarse que se tra taba de la sombra de un encuentro 
entre Dios y el hombre proyectada sobre la pant alia de nuestra 
hi storia. Desgraciadamente, durante este milenio el puebl o 
cristiano no ha sido conducido hacia la mistagogia. La piedad 
de los creyentes ha debido suplir aquello que ha faltado en la 
direcci6n espiritual del pueblo de Dios en 10 referente a la 
espi ritualidad sacramental. 

l,Que conclusiones podemos deducir de este largo itinera
rio y de la contemplaci6n de un tan amplio y complejo pa
norama? 
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5.1. Conc/usiones feo/6gicas 

I) EI segundo milenio se ha visto afectado por un impor
tante es trec hamiento de perspectivas con relacion al primer 
milenio . Durante siglos los sacramentos han sido celebrados 
de forma tan objetiva, tan confiada en el "ex opere operato", 
que no ha interesado hacer accesible la Palabra, el gesto sim
bolico , al creyente. De la manifestacion del mysterion, de la 
guia mistagogica, propias del primer milenio , se ha pasado al 
ocultamiento, al alejamiento del misterio. Durante siglos la 
palabra de Dios en su version vernacula ha estado ausente de 
las celebraciones sacramentales; estaba aprisionada en la "sa
cralizada" lengua latina , que el pueblo de Dios no comprendia. 
La teologia que aco mp afia a est a praxis pecaba de excesiva
mente obje ti vista , con el peligro de caer en dogmatismos teo
ricos que impedian renovar la practica. 

2) La perdida de la categoria neoplatonica de mysteriun 
o de la concepcion simbolica de la realidad y la introduccion 
del concepto aristotelico de signo , como forma deficiente de 
conocimiento , ha sido la razon del debilitamiento de la teolo
gia sacramental. Desde Berengario , pasando po r la reforma 
protesta nte, hasta pnicticamente nuestro tiempo , la categoria 
de signum, desprovista de entidad ontologica y no interpreta
da en el ambito de la interpersonalidad , ha sido la causante de 
tantos dese nfoques como se han dado en la comprension de la 
sac ramentalidad. Ni siquiera el intento tomista por entender 
los sacramentos en la perspectiva del signa eficaz consiguio 
corregir esa tendenci a. La falta de una adecuada filosofia y 
teologia del signo-simbolo hizo que la reflexion teo logica so
bre los sacramentos se sirviera mas bien de la categoria de 
causalidad instrumental y de ahi surgiera una concepcion "co
sificada" de los sacrame ntos y de la gracia que e llos mediati
zan. 

3) La concepcion de los sacramentos f ue se parandose 
cada vez mas de sus raices e inspiracion biblica. No se puede 
negar la legit imid ad de todo proceso de ritualizacion en las 
comunidades humanas. Es sumamente positivo tam bien este 
proceso en las realidades sacramentales. Pero alii donde falta 
un contexto de genuinas experiencias de fe, la ritualidad de
viene morbosa. Ese ha sido un peligro permanente en la Igle
sia. Los encuentros sacramentales , fuertemente ritualizados, 
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se convertian en "momentos obligatorios" para justificar la 
pertenencia a la sociedad eclesial. Tales ritos eran sometidos a 
una normativa estricta, que hacia olvidar sus origenes mucho 
mas espontaneos y hasta contracultuales en la perspectiva de 
la religion del Antiguo Testamento . Se ha pasado de una 
vivencia mistica de los sacramento, a una exigencia moral 0 

juridica. La teologia sacramentaillego a hablar de la conexion 
intima que debe mediar entre "materia y forma", es decir, 
entre realidad sensible y palabra. iLo extrano es que esa pala
bra, fuera la formula - ante todo - y no tanto la palabra de 
Dios! i,No erajustificada la reaccion de los reformadores pro
testantes, aunque se excedieran en el modo de hacerlo y en las 
consecuencias que dedujeron? 

4) La Iglesia, el pueblo de Dios, no es , sin mas, su teolo
gia 0 sus teologos , ni su jerarquia 0 sus pastores . Gracias a 
ella este pueblo ha seguido encontrandose sacramental mente 
con su Dios, con su Senor Jesus. EI Espiritu ha sido quien ha 
conducido por los misteriosos caminos de la sacramentalidad 
a tantos santos y santas anonimos y notorios. EI hizo que la 
concepcion patristica del mysterion no estuviese ausente de la 
vida, aunque si 10 estuviera de la teologia y de la normativa 
sacramental. 

5) La Iglesia del Vaticano II 10 comprendio, estimulada 
por fuertes movimientos internos dentro de la Iglesia. En el 
concilio Vaticano II la Iglesia rehabilito a no pocos creyentes, 
teologos, comunidades cristianas que clamaban por la libera
cion sacramental. Por vez primera fueron escuchadas bastan
tes de las propuestas de Martin Lutero, del movimiento litur
gico y del movimiento biblico. La constitucion sobre liturgia 
y la constitucion dogmatica Dei Verbum son dos joyas de las 
que la Iglesia de nuestro tiempo nunca dara aDios rendidas 
gracias. 

5.2. Conclusiones pastorales 

I) La historia de la teologia sacramental nos instruye 
sobre aquello que es esencial, constitutivo, y aquello que es 
accidental, circunstancial. Convertir en esencial 10 accidental, 
en permanente 10 transitorio , i,no es una forma de idolatria 0 

de demonizacion? Toda tendencia idolatrica - a la que el 
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ambito de la sacramentalidad es muy propenso- ha de ser 
vigilada y conminada. Es necesario, por tanto , preguntarse 
muy frecuentemente, como los padres de Trento , por "la sus
tancia" de los sacramentos y discernir a la luz de la palabra de 
Dios y de la experiencia en el Espiritu en que consiste. jTodo 
10 demas es mudable! En todo 10 demas vale el axioma "sacra
menta propter homines", y la Iglesia tiene poder para ade
cuarlos a la sensibilidad, expectativas , cultura de hombres, 
mujeres y pueblos. 

2) El gran desafio en la pastoral de la Iglesia, que se 
deduce del panorama historico que hemos contemplado , es el 
de situar su sacramentalidad "in genere signi", en crear atmos
feras y ambitos en los cuales los simbolos rituales de nuestra 
fe puedan ejercer toda su potencia transmisora de experiencia . 
Necesitamos con urgencia la creacion de ambientes "mistago
gicos" y de autenticos "mistagogos" que nos introduzcan en la 
vivencia del mysterion. 

3) La Iglesia del segundo milenio ha tenido una gran 
carencia: Ie han faltado procesos iniciaticos. Estos han existi
do, pero trasladados al ambito de las formas de vida, como la 
vida religiosa 0 el ministerio ordenado. No han tenido conti
nuidad las grandes escuelas catequisticas del primer milenio , 
ni los procesos de iniciacion que se instauraban en las comu
nidades. Tras el concilio Vaticano II se ha experimentado 
enseguida esta urgencia. Han ido surgiendo comunidades ec\e
siales , grupos catecumenales , se han ido instaurando procesos 
de iniciacion, en no pocas Iglesias locales . Pero , las grandes 
masas del pueblo de Dios no han entrado todavia en esa 
dinamica. 

4) Una teologia de los sacramentos que no es praxica, es 
decir , que no entra en dialectica con la praxis de nuestras 
comunidades de fe, tiene el peligro de convertirse en teologia 
meramente academica, como 10 fue durante la Edad Media y 
Moderna. Gran parte de los teo logos de la Iglesia sienten muy 
fuerte sobre si esta responsabilidad. Es mas: me atrevo a decir 
que asi como toda comunidad cristiana ha de estar adornada 
no solo de ministerios , sino tambien de carismas, uno de los 
carismas y ministerios que no deberian faltar en ninguna Igle
sia particular seria el del teologo, 0 la teologa. Este 0 esta 
deberia acompafiar constantemente la vida de la comunidad 
con su reflexion , con su interpretacion de los hechos yexpe-
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riencias. No s610 necesitamos te610gos para "dar clases", sino 
para acompafiar la praxis en una fecunda dial6gica con la 
teoda. 

Con estos presupuestos queremos introducirnos seguida
mente en esa tarea, tan importante en toda ejercitaci6n teol6-
gica, que consiste en "dar raz6n de nuestra fe a quien nos la 
pidiere" 0 en aportar una reOexi6n sistematica sobre la sacra
mentalidad, que responda a las preocupaciones y preguntas 
de nuestros hermanos y herman as en la fe , en primer lugar , y 
manifiesta, por otro lado, el lado humano y humanizante, 
hist6rico y ut6pico de nuestra fe en los sacramentos. 

94 


	10000251A
	10000252A - copia
	10000252A
	10000253A - copia
	10000253A
	10000254A - copia
	10000254A
	10000255A - copia
	10000255A
	10000256A - copia
	10000256A
	10000257A - copia
	10000257A
	10000258A - copia
	10000258A
	10000259A - copia
	10000259A
	10000260A - copia
	10000260A
	10000261A - copia
	10000261A
	10000262A - copia
	10000262A
	10000263A - copia
	10000263A
	10000264A - copia
	10000264A
	10000265A - copia
	10000265A
	10000266A - copia
	10000266A
	10000267A - copia
	10000267A
	10000268A - copia
	10000268A
	10000269A - copia
	10000269A
	10000270A - copia

