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EI Nuevo Testamento es el anuncio de la salvacion encarnada en 
un concreto personaje historico, Jesus de Nazaret, a quien Dios cons
tituyo como Cristo y Senor por la resurreccion. Si la fe paleotesta
mentaria en la creacion era, segun hemos visto hasta ahora, no tanto 
una aseptica informacion sobre el pas ado cuanto la asercion del co
mienzo de un proceso salvi fico que esta abierto al porvenir y 10 exige 
de algun modo, el hecho-Cristo, punto culminante de la historia in i
ciada con la creacion, sera tambien decisivo para aquella fe. La ente
ra historia -Ia unica historia- es comprendida como unidad y reca
pitulada desde su comienzo hasta su fin en este acontecimiento trans
cendental. 

La palabra que habia resonado «en el principio)), por la que fue
ron hechas todas las cos as, otorgaba a la creacion un caracter de re
velacion (vease de nuevo Sb 13,1 ss.); pero la revelacion definitiva, la 
ultima palabra, se pronuncio en Cristo, Palabra encarnada de Dios; 
con ella se con suman la creacion, la revelacion y la salvacion, es de
cir, los tres aspectos mutuamente imbricados del mismo y unico pro
ceso de autodonacion divina. 
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Por consiguiente, el Nuevo Testamento aporta a la doctrina de la 
creacion del Antiguo Testamento una novedad absoluta: la insercion 
en ella de Cristo. Ahora bien, 10 mismo que la fe en Dios creador na
cio en Israel de una reflex ion teologica sobre el Dios salvador, la ima
gen de Cristo salvador -nucleo primario de la fe neotestamentaria
adquiere mediante una meditacion posteriori la dimension cosmico
creadora. 

La perspectiva, pues, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de 
cara a la creacion es siempre la misma: mas que una consideracion 
autonoma del hecho creador en si, 10 que se contempla es su cone
xion indisoluble con el hecho salvador. Como en el Antiguo Testa
mento, tampoco en el Nuevo Testamento se encuentra algo parecido 
a una cosmologia quimicamente pura; 10 cosmologico es funcion de 
10 historico-salvifico 0, expresado ya neotestamentariamente, de 10 
cristologico. 

Dicho esto, es claro que las dimensiones cosmicas de Cristo no se 
hallarim en los sinopticos, sino en los autores de mayor den sid ad 
teologica: Pablo y Juan. Veamos sucesivamente cada uno de estos 
tres grandes bloques redaccionales. 

1. La creacion en los sinopticos 2 

Dirigiendo su mensaje a un auditorio para el que la doctrina de la 
creacion era una verdad adquirida y pacificamente asentada, Jesus la 
da por supuesta en su predicacion del Reino de Dios, dedicimdole tan 
solo alusiones circunstanciales. EI mundo y todos sus seres proceden 
de Dios, «el Senor del cielo y la tierra» (Mt 11,25). En una cita literal 
de Gn 1,27 se men cion a un «principio de la creacion»; el giro emplea
do (apo de arches ktiseos: Mc 10,6) puede entenderse de dos mane
ras : 0 bien se refiere al comienzo de los seres creados, 0 bien a aquel 
comienzo absoluto que es el acto creador mismo. La bivalencia del 
vocablo ktisis3 permite esta doble lectura. Ktisis, en efecto, denoto 
primeramente el proceso de devenir de algo 0 el acto que Ie da origen, 
pero luego amplio su significado hasta alcanzar el resultado del acto. 

1 Posterior, pero no distanciada cronologicamente de los origenes de la fe en 
Jesus como el C ri sto: los him nos de la cristologia cosmica que examinaremos mas 
adelante son, con toda seguridad, prepaulinos; pertenecen a la primera liturgia cris-
tiana. 

2 SCHELKLE, K. H. , pp. 31-39; HAES, P. de, pp. 247-250. 
JESSER, H. H., p. 342; FOERSTER, W., «Ktizo», en TWNT III , pp. 999 ss. 
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Puede, por tanto, designar la creacion en sentido activo 0 10 creado 
(sentido pasivo). 

La apelacion a un comienzo absoluto, que conlleva implicitamen
te la asercion de una creacion pro pia mente dicha, se confirmaria si se 
atiende a otra expresion relativamente frecuente en los sinopticos: 
«desde la creacion del mundo» (apo kataboles k6smou): Mt 13,35; 
25,34; Lc 11,50 (con la variante de Mc 13,19: ap'arches tkiseos). El 
sustantivo katabole significa en primer a instancia la accion de echar 
los cimientos, la fundacion 0 constitucion de algo; con este sentido se 
aplica a la construccion de un edificio y entraiia, por tanto, una idea 
de orden y finalidad, y no solo la de un comienzo temporal. Se esta 
esbozando, pues, la figura del creador como la de un grande y pode
roso arquitecto que pone los fundamentos de su obra y la levanta se
gun un proyecto preestablecido.4 La misma expresion aparece en 
otros lugares del Nuevo Testamento con la preposicion «antes de» 
(pro): In 17,24; Ef 1,4; I P 1,20. 

Porque el mundo es originariamente creacion de Oios, todo es en 
principio bueno. Esta defensa de la bondad radical, ontologica, de 10 
creado, mantenida ya desde Gn I , habia sido oscurecida por innume
rabies prescripciones rabinicas, urgidas rigurosamente por el fariseis
mo. La praxis y la predicacion de Jesus suponen una reaccion salu
dable contra estos tabues legalistas y una reivindicacion de la digni
dad y valor de los seres creados. En Mc 7,14-20 Jesus toma pie de las 
critic as farisaicas al proceder de sus discipulos (que obviaban el com
plicado ritual purificatorio practicado antes de las co midas) para «de
clarar puros todos los alimentos» (v. 19) y confirmar la inocencia de 
la realidad que circunda al hombre: «nada hay fuera del hombre que, 
entrando en el, pueda hacerle impuro)) (v. 15). Asimismo, Jesus pare
ce excluir el ayuno como practica compatible con el hecho de su pre
sencia en el mundo, que es la presencia del Reino de Oios en accion: 
Mc 2,18-20. Oe hecho fue acusado de comilon y bebedor (Mt 11 , 
18-19). 

Asi pues, la actitud de Jesus ante el uso y disfrute de los bienes de 
la creacion debio de ser mucho mas franca y desinhibida que la de 
sus contemporaneos, hasta el punto de despertar la protesta de los 
bienpensantes. Vuelve a asomar en esta praxis el caracter liberador 
de la fe en la creacion, que permite el acceso sin prejuicios a una rea-

4 HAES. P. de, p. 247. 
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lidad fundamentalmente sana, en cuanto originada en la bond ad pa
ternal del creador. 

Con ello no se niega utopicamente la existencia del mal; nadie ha 
sido mas lucidamente consciente de ella que el propio Jesus, como se 
vera en otro lugar de este libro.5 Pero 10 cierto es que 61 se resiste a 
considerar alguna criatura de Dios como mala, 10 mismo que se resis
te a utilizarla contra la voluntad divina. En la version mateana de las 
tentaciones (Mt 4,1-11) se contiene un energico veto a toda concep
cion dualista de la realidad. Solo Dios es el Senor y solo a 61 se debe 
adoracion. Ningun otro principio puede rivalizar con el 0 pretender 
un derecho de sober ani a sobre el mundo ; al «todo esto te dare si te 
postras y me adoras», Jesus responde con un cortante «at Senor tu 
Dios adoraras, solo a 61 daras cultO» (vv.9-1O). 

En Gn 1, el sabado, senal de la alianza, era presentado como la 
consumacion y santificacion de la obra creadora de Dios. Los sinop
ticos nos hablan de divers as curaciones realizadas por Jesus en ese 
dia, ante el escandalo de los observantes rigurosos del descanso saba
tico. No se trata de una simple coincidencia (vid. por ejemplo Lc 
13,16) ni los milagros son meros prodigios estupendos. Significan la 
instauracion del Reino de Dios. Jesus cura en sabado porque asi se 
cumple el destine salvifico de ese dia y, con 61, de la enter a creacion. 
En este sentido dira mas tarde la carta a los hebreos (4,9) que el pue
blo de Dios alcanzara finalmente el gran descanso sabatico. Asi pues, 
estos gestos curativos de Jesus nos aproximan a las sintesis teologi
cas de Pablo y Juan: la salvacion es re-creacion 0 nueva creacion ; el 
salvador es el creador, y viceversa. 

Por ultimo, aunque el termino mismo de providencia (pr6noia) 
este ausente de los sinopticos (como, por 10 demas, del resto del Nue
vo Testamento), no 10 esta la idea. EI Dios «senor del cielo y la tierra» 
(Mt 11,25) cuida de sus criaturas, aun de las mas pequenas, con soli
citud paternal. EI famoso pasaje de Mt 6,25-34 glosa con memorable 
justeza el amor con que el Padre celestial mira por las aves del cielo y 
los lirios del campo, para deducir de ahi el mayor cuidado que el 
hombre Ie merece a su creador. 

En la misma linea se inscribe Mt 10,29 cuando advierte que sin la 
voluntad divina ni un pajarillo cae en tierra, exhortando seguidamen
te a la confiada entrega del hombre en manos de Dios. Vid. tam bien 
Mt 5,45 (el Padre celestial «hace salir su sol sobre malos y buenos y 

l Vid. infra, cap. 5. 
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llover sobre justos e injustos») y Lc 6,35 (el Altisimo es bueno incluso 
«con los ingratos y perversos::). 

En realidad, la idea unica que Jesus se ha hecho de Dios como 
Abbiz no podia menos de repercutir en la misma concepcion del Dios 
creador, acentuando en ellos rasgos providentes ya recogidos en tex
tos del Antiguo Testamento, como Sb 11,24-25 (<<amas a todos los 
seres y nada de 10 que hiciste aborreces.,,», etcetera). Por ello, la opi
nion de Bultmann acerca de la inexistencia en el Nuevo Testamento 
del concepto de pronoia6 vale solo en cuanto que precave de la confu
sion entre la idea biblica de providencia y la idea homonima del estoi
cismo, que con ese termino patrocina una vision determinist a de la 
realidad, obviamente ajena al Nuevo Testamento. 

2. La creacion en Pablo 7 

2.1. La continuidad con las 
ideas del Antiguo Testamento 

La filiacion farisaica de Pablo Ie ha familiarizado con el Antiguo 
Testamento. No es extrano, pues, que en su pensamiento sobre la 
creacion encontremos de nuevo elementos centrales de la revelacion 
veterotestamentaria que Ie proporcionan el punto de partida para el 
desarrollo ulterior de la doctrina en la linea cristologica. 

«Todo proviene de Dios» (1 Co 11,12); «del Senor es la tierra y 
todo cuanto contiene» (1 Co 10,26 ; cf. Sal 24,1); en estas dos senci
lias formulaciones resume el apostol el nucleo de la fe creacionista del 
Antiguo Testamento. EI tema de la creacion por la palabra reaparece 
en 2 Co 4,6 (<<el mismo Dios que dijo: del sene de las tinieblas brille la 
luz".») como un eco de Gn 1,3, y en Rm 4,17; Dios crea «llamando 
las cosas que no son (kalountos ta me onta) para que sean». La ex
presion ta me onta se aproxima sensiblemente al concepto de creatio 
ex nihilo, que habia sido ya entrevisto en 2 M 7,28. 

Es digno de consideracion que en ambos textos la soteriologia do
mine sobre la cosmologia: el Dios que hablo en el comienzo para dar 

6 BUL TMANN. R ., L a comprension ... , p. 6 1; Id., Theologie des Neuen Tes/a 
men IS, Tiibingen 196 55, pp. 74 s. 

7 SC HELKLE, K. H., pp. 39-6 1; HAES, P. de, pp. 250-264 ; BEINERT, W., 
pp. 21 -44. En cuan to sigue presc indimos del problema de la autoria de diversos es
critos, simplificando asi la clasificacion de los materiales a analizar, por evidentes 
razones de comodidad expositiva. 
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el ser a las criaturas nos promete ahora la resurreccion (es «el vivifi
cador de los muertos»); ese mismo Dios, que creo la luz entonces, se
parandola de las tinieblas, ilumina hoy nuestros corazones con la luz 
de Cristo. EI acto creador no es, pues, un gesto realizado y agotado 
en el preterito remoto, sino la presencia continua y operativa de la 
salvacion. Una salvacion creible porque quien la an uncia es alguien 
que puede hacer pasar del no ser al ser, 0 transformar las tinieblas en 
luz con solo su palabra. 

Ese mismo Dios creador es tam bien el que mantiene permanente
mente en el ser a todo: «de el, por 61 y para 61 son todas las cosas» 
(Rm 11,36); el es quien «da vida a todo» (1 Tm 6,13). Detras de estos 
dos textos esta no solo la sabiduria veterotestamentaria, sino tambien 
la filosofia helenista; el panteismo estoico conoce expresiones analo
gas8

. Con todo, este Dios de Pablo nada tiene que ver con el principio 
impersonal de la Stoa; como se ha mostrado mas arriba, es el ser per
sonal, paternal y transcendente que 10 mismo llama a las cosas para 
que sean que a los muertos para que resuciten. EI inmanentismo pan
teista esta tan lejos de la mente del apostol como el pensamiento de 
un transcendentalismo divino que haga de Dios un ente absoluta
mente extraiio al mundo y, por ende, rigurosamente incognito e inac
cesible. 

En Sb 13 hemos encontrado la tesis de la posibilidad de llegar al 
conocimiento del creador partiendo del conocimiento de las criaturas 
y sirviendonos de la an alogia. Rm 1,19 ss. insiste en la misma tesis: 
<do invisible de Dios se deja ver a la inteligencia desde la creacion del 
mundo (apo ktiseos kosmou) a traves de sus obras». La expresion 
apo ktiseos kosmou puede significar que Dios es cognoscible desde 
que el mundo creado existe (el acto creador es tambien revelador) 0 

tomando como premisa de su conocimiento el de las criaturas: am
bos sentidos no se excluyen necesariamente (el Dios invisible es «vis
to» como al trasluz mediante la vision de 10 hecho por el). 

Sin embargo, Pablo no puede ocuJtar que estas huellas que la ac
cion divina ha impreso en el mundo han sido deformadas: la creacion 
esta actualmente «sometida a la vanidad»; yace bajo «Ia servidumbre 
de la corrupcion» (Rm 8,20-21); no refleja con fidelidad la armonia y 
el orden divin~s. EI camino hacia Dios desde las criaturas discurre, 
pues, a traves de la dialectic a semejanza-desemejanza. La deforma-

R Vid. en SCHELKLE, K. H. , p. 41 , un texto de Marco Aurelio ll amativamen
te cercano al de Rm I I, 36. 
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cion del orden inicial est a recIamando una restauracion, una «nueva 
creacion». Y es aqui donde Pablo va a introducir el hecho-Cristo en 
la tematica de la creacion. 

2.2. Cristo, mediador de fa 
creacion: 1 Co 8,5--6 

EI mundo exhibe una impronta cristologica; ha sido creado por y 
para Cristo. Esta trascendental afirmacion se contiene en dos textos 
cIasicos: 1 Co 8,6 y Col 1,15-20. EI estudio detallado de los mismos 
pertenece a la cristologia; aqui nos limitaremos a las observaciones 
mas pertinentes para nuestro tema.9 

« .. . Un solo Oios, el Padre, del cual todo (ex hou ta panta) y para 
el cual nosotros (kai hemefs eis auton), y un solo Senor, Jesucristo, 
por el cual todo (di'hou ta panta) y por el cual nosotros (kai hemefs 
di'autou)) . Lo que caracteriza a este texto es que, por primer a vez, 
Cristo aparece allado del Padre en el papel de creador. En el pasaje 
antes citado de Rm 11,36, Oios (el Padre) ostenta en excIusiva todas 
las funciones creadoras: el juego de preposiciones (ek, dia, eis) remite 
al mismo y unico agente (el Padre) la causalidad fontal (ek), la me
diadora (dia) y la final (eis) del todo (ta panta). En el texto que co
mentamos, en cambio, la totalidad de la realidad creada (ta panta, 
como en Rm 11) es efecto a la vez del Padre y del Hijo. 

Sin embargo, las preposiciones diferentes (ex y eis para el Padre; 
un doble dia para el Hijo) insinuan que la causalidad de ambos se 
situa en pianos diversos. EI Padre es el principio y el fin; Cristo es el 
mediador de la creacion como y porque 10 es de la salvacion (el «no
sotros por el» se refiere a los cristianos, es decir, a los redimidos). EI 
contexto proximo trata del sacrificio cultual; ante el politeismo de los 
gentiles, Pablo se preocupa por subrayar con especial enfasis el ca
racter unico y absoluto de Oios (cf. tambien el discurso paulino de 
Hch 17,24-28 y Ef 4,6),10 mismo que, ante la proliferacion de seno
res que escIavizan, el apostol procIama el senorio irrepetible y libera
dor -como se vera mas adelante- de Cristo. 

La funcion mediadora atribuida al Hijo estaba preparada por la 
literatura sapiencial, que conoce una sabiduria hipostasiada que asis
tia a Oios en el acto creador, 0 por fa que Oios habia realizado tal ac-

9 Ademas de las obras ya citadas, vid. R EY, B., Crees dans Ie Christ JeSllS, 
Paris 1966, pp. 202-230; LAMA RC HE, P. , Christ vivant, Paris 1966, pp. 55 -82. 
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to: Pr 8,22 ss.; Si 24,1-9. EI Nuevo Testamento ha identificado esa 
sabiduria, poeticamente personificada, con la persona real de Jesus el 
Cristo; Pablo llama a este «sabiduriade Dios» (1 Co 1,24.30), con 10 
que la asignacion de un papel mediador en la creacion es por demas 
obvia. 

De otro lade, supuesta la correspondencia salvacion-creacion es
tablecida en el Antiguo Testamento, quien ejerce una de estas dos 
funciones ha de ejercer la otra. Si Cristo es el mediador de la salva
cion -y por cierto el unico mediador: 1 Tm 2,5-, ha de serlo tam
bien de la creacion; el ser simplemente y el ser salvado no pueden 
proceder de dos principios distintos, sino de uno solo. Pero ese papel 
mediador no 10 realiza Cristo autonomamente, sino en dependencia 
de aquel de quien (ex hou) todo procede. En cualquier caso, tanto la 
creatividad del Padre como la de Cristo, aunque distintas, son activi
dades divinas; el mundo y los hombres se encuentran religados on
tologicamente al DiosPadre y al Senor Jesucristo. 

En suma, 1 Co 8,5-6 marca las distancias que separan la fe cris
tiana en la creacion de las cosmovisiones paganas y las mitologias 
populares, pero tambien de la propia fe judia, que no conoce a Jesu
cristo ni 10 confiesa como Senor. Muy significativa resulta tambien 
en nuestro texto la absorcion de 10 cosmologico en 10 cristologico-so
teriologico. Los comentaristas convienen en asignar a este texto un 
origen prepaulino; Bultmann senala al respecto que la naturalidad 
con que se habla aqui de la dimension cosmica de Cristo como algo 
so breen ten dido indica que la idea era conocida previamente;10 Cull
mann precisa aun mas y detecta en nuestro pasaje una formula de 
confesion de fe que polemizaria con el culto imperial, oponiendo al 
Kyrios Kafsar el Kyrios Christ6s. 11 Todo 10 cual indica cuan tempra
na tuvo que ser la reflexion cristologica que extiende la soteriologia 
hasta la cosmologia. 

Lo que mueve a Pablo a incluir esta reflexion en su carta ha side 
no un interes especulativo 0 teorico, sino un problema de orden prac
tico : ~como deben conducirse los cristianos confrontados con las 
costumbres paganas? EI apostol resuelve el caso remontandose a la 
confesion de fe: creer en la creacion no es algo sin incidencia para la 
vida cotidiana. 

10 BULTMANN, R., Theologie ... , p. 134. 
II CU LLMANN , 0 ., Christologie du Nouveau Testament, Neuchatel 1966, 

pp. 170-173. 
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Con todo, la dimension cosmica de Cristo no se reducira a la me
diacion de que se nos habla en 1 Co 8,5-6; va a ser sorprendentemen
te ampliada en el texto que examinaremos a continuacion. 

2.3. Cristo, principio, centro y 
fin de la creacion: Col 1,15-20 

La exegesis del himno cristologico de Col12 se cuenta entre las 
mas disputadas de to do el Nuevo Testamento; las novedades termi
nologicas, la continua oscilacion entre la divinidad y la humanidad de 
Cristo, entre 10 cosmico y 10 soteriologico, no contribuyen a facilitar 
las cosas. Lo que si es claro es que se trata de una pericopa meticulo
samente elaborada, dividida, segun unos, en dos estrofas (vv. 15-17; 
vv. 18-20);13 segun otros, en tres. Esta ultima division14 parece la mas 
aceptable; los limites de las tres estrofas son facilmente reconocibles 
en el griego original, gracias al juego de paralelismos y corresponden
cias verbales. La primera (v. 15: has estin ... ; v. 16a: eite ... eite) es la 
mas directamente referida a nuestro objeto, al desarrollar el tema del 
Cristo creador. La tercera estrofa, calcada sobre la primera (v. 18b: 
has estin ... ; v. 20: eite ... eite), trata del Cristo salvador. La estrofa
puente (v. 16b: ta panta di'autou ... kai autos estin ... ; v. 18a: kai 
autos estin ... ) combina los dos temas, creacion-salvacion, completan
do 10 afirmado por la estrofa primera respecto a la creacion. 

ov.15. La idea de la sabiduria divina como «imagen» de Dios se 
encuentra en el Antiguo Testamento (Sb 7,26). Habiendose llamado 
a Cristo «sabiduria de Dios» (1 Co 1,24.30), cabia esperar que se Ie 
aplicase tambien el apelativo de «imagen del Dios invisible». Tal ape-

12 Aiiadase a la bibliografia citada mas arriba (notas 7 y 9) la siguiente : HOC 
KEL, A. , Christus, der Erstgeborene. Zur Geschichte der Exegese von Kol 1,/5 , 
Dusseldorf 1965; CONZELMANN, H., Der Brief an die Koloser (NTD III), Got
tingen 1968 ; KEHL, N., Der Christushymnus im Kolosserbrief, Stuttgart 1967 ; 
L YONNET, S. , "L'hymne christologique de I'Epitre aux Colossiens et la rete juive 
de Nouvel An», en RScR (1969), pp. 93 -100. Prescindimos en 10 que sigue de la 
cuestion del autor, que se plantea no solo para la entera" carta, sino en especial para 
este himno, que muy probablemente preexistia como pieza liturgic a a la redaccion 
de la carta. 

13 Cf. BEINERT, W., p. 24; REY, B., p. 202; vid. en RIGAUX, B., Saint 
Paul et ses lett res Paris 1962, pp. 189-192) una panoramic a de las diversas hipotesis 
sobre la division estrofica del himno. 

14 Es la propuesta por LAMARCHE, P., (Christ vivant, Paris 1966), pp. 62-
65 , a quien seguiremos. 
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lativo sugiere, por de pronto, que en el encontraremos una reproduc
cion sensible de Dios mas fielmente que en el mundo (que tambien 
portaba, segun Rm 1,19 ss., la impronta divina). Mas aun: que Cristo 
sea «icono» (eikon) de Dios significa que el es la imagen arquetipica, 
la misma sabiduria que sirve de modelo de las acciones divinas ad ex
tra: Pr 8,22 ss. La idea de Cristo-imagen contiene, pues, en germen 
las que van a ser desarrolladas a continuacion. 

Efectivamente, en cuanto imagen de Dios, Cristo es «primogeni
to» (prototokos: literalmente «engendrado antes)))B de toda la crea
cion; ostenta una primacia cosmica, pero no como primera criatura 
-asi 10 entendieron los arrianos-, sino como primado de todas las 
criaturas, de forma analog a a cotno el v. 18 Ie asignara el primado de 
los muertos; Cristo es el primero, mas no en una serie homo gene a, 
sino por un titulo de supremacia. De un primado de excelencia expre
sado por el termino prototokos hay un precedente biblico en la ver
sion de los LXX del Sal 89,28, donde el mismo termino lleva como 
aposicion «el Altisimo entre los reyes de la tierra». 

Asi pues, y glosado libremente, «primogenito de toda la creacion» 
significa que, desde la primera palabra del Genesis, Cristo presidia el 
designio creador; adem as de su preexistencia personal -como Logos 
divino-, habia una prevision de su encarnacion que se remonta a 
toda la eternidad. Aun respetando el caracter temporalmente circuns
crito de dicha encarnacion, no se puede escamotear esta «prevista 
presencia» (si cabe decirlo asi) del Dios hecho hombre en el comienzo 
mismo del tiempo sin vaciar de todo contenido nuestra pericopa. 

Dado, en efecto, que la tercera estrofa tiene inequivocamente por 
sujeto a Cristo muerto y resucitado, no parece admisible conjeturar 
como sujeto de la primera estrofa al Logos desencarnado,I6 maxime 
si se tiene en cuenta la introduccion de esta primera estrofa (1,13-14), 
cuyo protagonista es de nuevo el Hijo hecho carne, redentor y cance
lador de nuestras culpas, y que en el mismo v. 15 el sujeto de la frase 
es llamado «imagen (esto es, representacion visible) del Dios in
visible». 

Los textos sapienciales del Antiguo Testamento, que sin duda 
han sido tenidos en cuenta en la composicion del himno, quedan asi 

IS Vid. MICHAELIS. W., "Prototokos», en TWNT VI, pp. 572-582; KEHL, 
N., pp. 82 ss. 

16 BEINERT, W., (p. 27) piensa 10 contrario: "e\ sujeto del pasaje no puede ser 
el Cristo encarnado; debe ser el Cristo preexistente». 
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super ados, al conferirse a la sabiduria creadora una concreta perso
nalidad historica, anclada en la realidad humana de Cristo. 

Con todo, no basta conceder un primado de excelencia a Cristo; 
hay que interpretar la frase tambien en el sentido de un primado cro
nologico, como se evidenciara luego en el v. 17 (<<el existe con ante
rioridad a todQ)). A decir verdad, los dos primados, el ontologico de 
excelencia y el cronologico de anterioridad, lejos de excluirse, se 
complementan. EI problema teologico que queda asi planteado, al ha
blarse de una real preexistencia del Cristo encarnado, y no solo del 
Logos asarkos, compete a los tratados de cristologia. 17 Pero es claro 
que, con este comienzo, el himno quiere situar la creacion bajo el sig
no de la encarnacion, perspectiva que luego se reiterara, y esta vez 
sin tantas dificuatades exegetic as, en el prologo del cuarto evangelio . 

• v. 16a. EI resto de la primera estrofa es ya de mas facillectura. 
Supuesto cuanto se ha dicho a proposito del v. 15, es comprensible 
que en Cristo haya sido creado todo (ta panta); emerge aqui explici
tamente la concepcion sapiencial -tanto helenistica como judia- del 
paradigma 0 imagen arquetipica. En Cristo, icono de Dios, este ha 
hecho el boceto, la idea, el proyecto del mundo. Textos como Pr 8,22 
s. y Sb 9,1 -2.4 preludiaban esta concepcion; en la sabiduria yen la 
palabra divinas se ha hecho todo. EI autor del himno conocia estos 
precedentes biblicos; es probable que conociese ademas las especula
ciones de Filon sobre ellogos divino, dependientes de la literatura sa
piencial judia y de la ftlosofia platonica. Pero su propia version sobre
pasa tales antecedentes al asignar como horizonte de referencia del 
cosmos -segun se ha seiialado antes- a un ser personal y no a una 
entidad abstracta 0 figuradamente hipostasiada. 

Cabe advertir ademas que la formula en Cristo, tipicamente pau
lina, denota la com union interpersonal, el flujo vital que, desde Cris
to, se derrama sobre los cristianos y los conform a con el. Asi pues, 
que to do haya sido creado en el apunta a esta participacion vivifican
te del ser-en-Cristo, anticipa el destino soteriologico de la entera crea
cion al que se referira especialmente la estrofa tercera. 

11 BENOIT, P., "Preexistence et Incarnation» , en RevBibl ( 1970), pp. 5-29, 
con bibliografia; GR ILLMEIER, A., Jesus der Christus im Glauben der Kirche I. 
Freiburg 1979, pp. 99 ss.; PANNENBERG, W., Fundamentos de Cristologia, Sala
manca 1974, pp. 489 ss., quien seiiala que, «con respecto a la mediacion creadora de 
Cristo, no hay que pensar en primer termino en el inicio temporal del mundo, sino 
en el conjunto del proceso mundano, que obtiene su unidad y su sentido a partir del 
fin». 
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La detallada enumeracion de los tronos, dominaciones, etcetera, 
cumple una funcion polemica; quiere atajar la fascinacion ejercida 
por «los principios de este mundo)) (2,8.15.20-22), entidades no clara
mente identificadas, pero que suponian un peligro para la fe de los 
colosenses, al presentarse como dotadas de jurisdiccion senorial so
bre el mundo; dualismo inconciliable con la unicidad del solo Dios y 
el solo Senor que han de confesar los cristianos, segun 1 Co 8,5 s . 

• v. 16b. La segunda estrofa se abre con una afirmacion categori
ca: «todo (de nuevo ta pcmta) ha sido creado por (dia) 61 y para (eis) 
el». La afirmacion contiene una novedad importante. De la funcion 
mediadora de Cristo en la creacion se nos habia inform ado ya en 1 
Co 8,6. Lo nuevo es que la causalidad final, alli reservado al Padre 
(como en Rm 11 ,36), aparece ahora aplicada al Hijo, y al Hijo encar
nado. EI mundo cobra en Cristo no solo una unidad de origen, sino 
una unidad de destino. EI plan de Dios, desde los comienzos de la 
creacion, es realizar esta como unidad en, por y para Cristo; la crea
cion es cristiforme y cristocentrica; la protologia cosmica implica 
una escatologia salvifica. No estamos lejos de la idea de la «recapitu
lacion)) de to do en Cristo, que analizaremos mas adelante en la carta 
a los efesios; el universo adquiere su sentido ultimo y definitivo con 
su integracion en lesucristo. Hacia 61 tiende como a su fin, 10 mismo 
que por 61 tuvo su principio. 

Se patentiza de este modo, por enesima vez, la indole soteriologi
ca de todas las tesis biblicas sobre la creacion, puesta de relieve en el 
himno que comentamos con su particular disposicion estrofica. Cris
to esta al final de la historia como salvador, porque esta en su co
mienzo como creador; las funciones salvifica y creativa se involucran 
reciprocamente. En los libros sapienciales del Antiguo Testamento se 
podia hablar de una creacion en 0 por la sabiduria; 10 que no podia 
decirse de esta -porque no era realmente distinta de Dios- 10 dice 
ahora el himno de la persona del Hijo: «para e1... todo)). Hay, empero, 
una proposicion no transferida a Cristo; es la que denota el origen 
(ek) y que en Rm 11,36 aparecia referida al Padre. Todo es en, por y 
para Cristo; pero todo procede del Padre, incluido el propio Cristo, 
que es «el Hijo de su amon) (1,13) . 

• v.17. Dos afirmaciones: Cristo es «antes que todm) (confirm a
cion de la interpretacion dada al primado de Cristo como prioridad 
temporal); «todo tiene en 61 (en auto) su consistencia». En el v. 16 ha
biamos hallado otro en auto; el de ahora tiene un significado distinto, 



Cristo y la creacion: el N. T. 75 

a saber: Cristo es el fundamento continuo de la permanencia en el ser 
de todo; eI es quien otorga unidad, armonia y cohesion ala realidad . 

• v. 18a. Este papel de soporte y principio cohesivo de todo hace 
de Cristo la «cabeza» del «cuerpo». Este termino (soma) suele desig
nar en el vocabulario estoico el universo, orgimicamente estructurado 
gracias a sus principios inmanentes. 18 La aposicion «de la Iglesia» 
quiere ser un correctivo a esa idea: el cuerpo del que Cristo es cabe
za, es la comunidad eclesial (l Co 12,12; Ef 1,22-23). Pero con ella 
no se niega su capitalidad cosmica, que habia side ya consign ada en 
la primera estrofa y que sera ratificada al comienzo de la estrofa ter
cera; solo se advierte que tal capitalidad se ejerce eclesiologicamente . 

• v. 18b. La tercera estrofa se abre, en efecto, abundando en la 
idea de la prioridad capital de Cristo: «el es el principio» (arche). Este 
vocabulario, muy proximo al significado de cabeza en la terminologia 
del estoicismo, es glosado a continuacion con la ex presion «primoge
nito (prototokos) de entre los muertos»; la correspondencia con el 
v. 15b es obvia, pero ahora el discurso toma un sesgo declaradamen
te soteriologico, ya iniciado con la flexion de la idea de cabeza hacia 
un sentido eclesial. Por la resurreccion, Dios ha conferido a Cristo 
una capitalidad ordenada a la colacion de los bienes salvificos, y que 
tiene como presupuesto el primado cosmologico al que se refirieron 
los vv. 15-16. 

La realidad recibe de este modo una doble acunacion cristologi
ca: la primer a, por la creacion; la segunda, por la resurreccion. Esta 
inaugura un orden nuevo, del que Cristo es «principio» (arche) como 
10 fuera, en cuanto (<imagen», del orden originario. En Rom 8,29, Pa
blo senala que Dios «a los que de antemano conocio, tambien los pre
destino a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera el el pri
mogenito entre muchos hermanos»; la presencia en este texto de los 
terminos (<imagen» y «primogenito» 10 avecina a nuestro himno, a la 
vez que nos hace percibir el ensanchamiento de perspectivas operado 
por este: la primogenitura de Cristo afecta no solo a <dos hermanos», 
sino al «todo»: « ... para que sea el primero en todo» . 

• v. 19. La idea de plenitud (pleroma) evoca de nuevo representa
ciones estoicas. 19 Si se confront a este verso con un pasaje del contex
to siguiente (2,9-10: «porque en eI reside toda la plenitud de la divini-

18 SCHWEIZER, E., «Soma», en TWNT VII, pp. 1035-1042. 
19 Sobre la probable procedencia estoica de los terminos «cabeza», «cuerpo», 

«pienitud», vid. HAES, P. de, pp. 259 ss.; REY, B., pp. 222 ss. 
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dad corporalmente, y vosotros alcanzais la plenitud en d, que es la 
cabeza de todo principado y de toda potestad»), se aclara notable
mente su sentido. La plenitud que Cristo posee es comunicativa; Ie ha 
sido dada por Oios para que, a su vez, plenifique a sus criaturas . 

• v. 20. Tal plenificacion se obtiene por la reconciliacion; se reitera 
el juego de preposiciones del v. 16b: asi como todo fue creado por y 
para Cristo, todo es reconciliado por y para el. Con este premeditado 
paralelismo se cierra el himno, confirmando la voluntad de estricta 
homologacion entre 10 cosmologico y 10 soteriologico que ha presidi
do su concepcion. A la universalidad de la funcion creadora responde 
la universalidad de la funcion salvadora. Nada hay «en el cielo y en la 
tierra» (vv. 16.20) que se sustraiga a ese doble influjo cristologico. 

Por ultimo, si nos preguntamos a que se debe la tenaz insistencia 
con que el himno enfatiza la unidad de creacion y salvacion en Cristo. 
probablemente encontraremos la respuesta en una preocupacion an
tignostica. La joven comunidad colosense estaria siendo tentada por 
ideas y practicas cultuales procedentes del primer gnosticismo, ideo
logia sincretista que amalgamaba elementos de diversa procedencia y 
que atentaba contra el primado absoluto de Cristo. La gnosis, en 
efecto, separa dramaticamente Oios y mundo, creacion y redencion. 
Frente a esta cosmovision dualista, Col 1,15-20 ofrece la vision gran
diosa de una realidad integrada, no escindida, polarizada en torno a 
un ser personal que Ie confiere consistencia, senti do y plenitud del 
principio al fin, que crea para salvar y salva cuanto ha creado. 

Muy cercano a los contenidos de Col 1,15 ss. es Hb 1,1-3. Extrai
dos probablemente de un himno Iiturgico,20 estos versos rememoran 
las divers as form as que ha revestido la palabra de Oios en la historia, 
palabra revel adora, pero tambien creadora (el autor de la carta re
cuerda que «el universo fue formado por la palabra de Oios»: 11,3) y 
que «en estos ultimos dias» lIega a los hombres «en el Hijo». Este es, 
continua el texto, «heredero de todo» (Col decia: «para el son todas 
las cosas»), mas aun, es aquel «por quien (di'hou) Oios hizo los mun
dos» (v. 2; la misma formulacion en Col). EI es tambien «resplandor 
de la gloria e impronta de la esencia de Oios (Col, mas brevemente, 10 
lIamaba «imagen de Oios»), el que sostiene todo con su palabra pode
rosa» (v. 3a; Col: «todo tiene en el su consistencia»). Por fin, la fun
cion redentora, que la tercera estrofa de Col asignaba at Cristo crea
dor, es ratificada aqui al atribuir al Hijo «Ia purificacion de los peca
dos» (v.3b). 

20 MICHEL, 0., Der Brief an die Hebriier, Giittingen 19666, ad locum. 
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Hay, con todo, una nota diferencial en Hb que no hemos encon
trado en Col: el protagonismo de la palabra, que no solo habla y re
vela, sino que «10 sostiene todo». EI Hijo glorificado concentra asi en 
su persona todas las funciones reconocidas por el Antiguo Testamen
to a la palabra de Dios: creacion, revelacion, sustentacion, salvacion. 
Asi pues, si de una parte Hb 1,1-3 recapitula a Col 1,15-20, de otra 
anticipa a In 1,1-18, que desarro!lara especificamente la cristologia 
del logos creador y salvador. 

2.4. El destino cristol6gico 
de la creaci6n: EJ 1,3-14 

De cuanto antecede se sigue ya con bastante explicitud la voca
cion cristologica de la enter a realidad creada. Todo fue hecho por 
Cristo; todo sera para Cristo. Pero quiza el testimonio mas conclu
yente de este propos ito divino sea la eulogia, 0 himno de accion de 
gracias, con que se abre la carta a los efesios.2 1 Ellenguaje reiterati
vo, el conglomerado de frases redundantes, dan allector de esta peri
cop a una primera impresion de abigarramiento; de «suntuoso galima
tias» califico Loisy, con irreverente ironia, el entero pasaje.22 

Y sin embargo, al menos una cosa es clara: este texto quiere ha
blamos del designio etemo de Dios sobre la creacion. Un designio 
previo a la creacion misma (v. 3: «nos ha elegido ... antes de la crea
cion del mundo»; v. 9: « ... el benevolo designio ... propuesto de ante
mano»; v. 11: «elegidos de antemano segun el previo designio ... »). 
Igualmente claro es el contenido concreto del propio designio: «reca
pitular todo en Cristo» (v.IO). Probablemente la mejor exegesis de 
esta formula sea la que nos proporcionan en el mismo capitulo los 
vv. 22-23: «bajo sus pies (de Cristo) sometio (Dios) todas las cosas y 
10 constituyo sobre todas las cos as como cabeza de la Iglesia, que es 
su cuerpo, la plenitud del que 10 !lena todo en todo». Dios ha previsto 
hacer confluir en Cristo todo 10 creado. 

Este proposito divino se va a realizar eclesiologicamente: la pleni
tud de Cristo tiene como beneficiario al universo entero, pero es la 
Iglesia laque la ha recibido en primera instancia, para difundirla lue
go a todo 10 creado, de forma que finalmente se alcance el plan divi
no : «que todo -y no solo la Iglesia- tenga a Cristo por cabeza» 

21 Vid. LAMARCHE, P., pp. 73 -82: BEIN ERT, W., pp. 36-42 ; SCHLlER, 
H., Der Brief an die Epheser, Dusseldorf 19622

, pp. 63 ss. 
22 LOISY, A. , Les livres du Nouveau Testament, Paris 1922, p. 16 1. 
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(v. 10). La dimension ec1esial de la capitalidad de Cristo nos era ya 
conocida por Col 1,18; ahora se confirm a con mayor enfasis. La 
Iglesia, cuerpo de Cristo, debe hacerse coextensiva al mundo creado 
en y por Cristo, a fin de que Cristo pueda recapitularlo todo, lIenan
dolo de su plenitud. La unidad ec1esiologica es el sacramento de la 
unidad cosmic a, objetivo de la iniciativa creadora. 

EI cristocentrismo absoluto del plan eterno de Dios sobre la crea
cion se evidencia en la constante repeticion de la expresion en el 
(Cristo), que deviene, como nota Schlier, «el centro unitario de la en
tera eulogia»: vv. 3.4.6.7.9.10.11.12.13. EI significado de la preposi
cion en, a tenor de sus diversos contextos, es fluido, como 10 era en el 
himno de Col: Cristo es la causa ejemplar de la creacion, pero es 
tam bien el espacio «(el lugar trascendentah), dice Schlier) en donde 
Dios elige, predestina, salva y consuma a sus criaturas. 

Con otras palabras: Cristo es la mediacion universal y exc1usiva 
de toda la actividad divina ad extra, tanto en su comienzo como en 
su ejecucion historic a y en su termino. Justamente porque nada esca
pa a est a determinacion cristocentrica, puede hablarse en el v. 9 de la 
revelacion del «misterio» por antonomasia: siendo Cristo el destino 
irrevocable de todo, el es tam bien el misterio descifrado de todo. 

2.5. Potencial liberador de la 
fe cristiana en la creacion 

Con Cristo la creacion ha entrado en su ultima fase; el eschaton 
hace su irrupcion en la historia y el mundo comienza a ser «nueva 
creacion» (kaine ktisis: 2 Co 5,17; Ga 6,15). En este mundo renova
do no hay lugar para las potencias hostiles, que han sido vencidas 
por el Senor. Pablo prolonga la obra desmitificadora iniciada por 
Jesus: al igual que este, el apostol deroga las prohibiciones rabinicas 
sobre ciertos alimentos, insistiendo en la bond ad radical de todas las 
criaturas «(nada hay de suyo impurQ); «todo es puro»; «corned todo 
10 que se venda en el mercado sin plantearos cuestiones de concien
cia»: Rm 14,14.20; 1 Co 10,25.30). El pasaje de 1 Tm 4,2-5 muestra 
con elocuencia hasta que punto la comunidad cristiana siguio siendo 
vulnerable a ciertos tabues sacros. Contra ellos, el autor de la carta 
se ve obligado a recordar que «todo 10 que Dios ha creado es bueno y 
no se ha de rechazar ningun alimento que se coma con accion de 
gracias». 

Con mayor energia aun se condena la veneracion idolatrica de 
«los principios del mundo» enumerados en el himno de Col: ninguno 
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de ellos tiene poder para esclavizar al hombre (Ga 4,3.9-11; cf. Col 
2,8.20-22). Puesto que el unico Senor del mundo es Cristo, los cristia
nos, que proclaman su fe en este senorio exclusivo, deben vivir libres 
del sometimiento a los elementos de la naturaleza que otrora los es
clavizaron. La vocacion cristiana es vocacion a la libertad (Ga 
5,1.13 : «para ser lib res nos libero Cristo»; «hermanos, habeis sido lla
mados a la libertad»); la fe en la creacion entrana, como se advirtio a 
propos ito de Gn 1, un desencantamiento del cosmos y, consiguiente
mente, una real liberacion, tanto frente a las prescripciones rituales 
del judaismo como ante las sacralizaciones cosmicas del paganismo. 
EI creyente se hace asi participe del senorio de Cristo sobre todo: 
«todo es vuestro ... , el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, 
todo es vuestro; y vosotros de Cristo y Cristo de Dios» (1 Co 3, 
21-23).23 

3. La creacion en Juan 

EI prologo del cuarto evangelio es una de las cumbres de la cris
tologia neotestamentaria. Pero es tambien un testimonio clave de la 
fe cristiana en la creacion.24 In 1 quiere ser, en efecto, un nuevo Ge
nesis ala luz del acontecimiento-Cristo: la formula inicial «en el prin
cipio» (en archeY, que transcribe literalmente el arranque de Gn 1 en 
la version griega de los LXX, la alusion explicita a la creacion por la 
palabra (v. 3), la referencia a la luz y las tinieblas (vv. 4-5), son otros 
tantos indicadores de esta intencion del autor. Cabria ai'iadir todavia 
que el resto del capitulo reproduce el esquema semanal de Gn 1, con 
una enumeracion de dias (vv. 29.35.43; 2,1) que describirian la obra 
recreadora del Verbo, culminando en «Ia manifestacion de la gloria» 
de Jesus y el nacimiento de la fe -el nuevo principio vital- de los dis
cipulos (2, 11). 

De notar, sin embargo, que el en arche de In 1 tiene un significa
do distinto al de Gn 1,1; si aqui se denotaba el primer momento de la 

23 SCHELKLE, K. H., pp. 50-57. 
24 BEINERT, W., pp. 44-50; SCHELKLE, K. H. , pp. 61-66; HAES, P. de, 

pp. 264-278; BOISMARD, M. E., Le prologue de Saint Jean. Paris 1953; FEUI
LLET, A., Le prologue du quatrieme evangile. Bruges 1968. Vid. ademas los co
mentarios siguientes : BULTMANN, R., Das Evangelium des Johannes. Gottingen 
1964'°, pp. I-57; BUSSCHE, H. van den, Giovanni. Assisi 1970, pp. 71-118; 
BROWN, R. E., El evangelio segun Juan I, Madrid 1979, pp. 173-213; SCHNAC
KENBURG, R., El evangelio segun San Juan I, Barcelona 1980, pp. 241 -308. 
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creacion, en In se noS esta remitiendo a la eternidad atemporal del 
Logos-Dios (vv. 1-2). EI pensamiento parte, pues, de la preexistencia 
de este, como ocurriera tam bien en Col 1,15 ss. y en Hb I, Iss. Y es 
esta preexistencia la que permitira abordar la tematica de la creacion 
(v. 3). 

En realidad, la estructura literaria del prologo reproduce la de los 
himnos veterotestamentarios ala sabiduria (Pr 8,22-31; Si 24,3-12; 
Sb 9,9-12.18): hay un ser preexistente a la creacion, mediador de 
esta, enviado a los hombres para revelar y salvar, vuelto aDios tras 
cumplir su mision. Esta trayectoria de las ideas, claramente percepti
ble en el prologo, se puede representar con una parabola invertida, 
cuya base se apoya en la tierra (vv. 12-13) para dar a los hombres 
participacion en el don de Dios, y cuyos brazos se pierden en el infi
nito divino (vv. 1.2-18). En el curso de este doble movimiento 
descendente-ascendente, los estadios son simetricos: 

a) Logos junto aDios: vv. 1-2; Hijo junto al Padre: v. 18; 
b) su papel creador: v. 3; su papel recreador: v. 17; 
c) autodonacion a los hombres : vv. 4-5; autodonacion a los 

hombres: v. 16; 
d) testimonio del Bautista: vv.6-8; testimonio del Bautista: 

v. 15 ; 
e) el Logos viene al mundo : vv. 9-11; encarnacion: v. 14 ; 
f) por el Logos somos hijos de Dios: vv. 12-13 (vertice de la 

parabola). 
EI pensamiento sale de la eternidad de Dios para tornar aDios 

pasando por el mundo : es el mismo movimiento que Jesus se atribui
ra sinteticamente en In 16,28.23 

Lo que al hagiografo Ie interesa es resaltar la unidad entre la pa
labra divina de Gn I, por la que Dios crea y revela al principio, y la 
palabra encarnada, con la que la accion y la revelacion de Dios lle
gan a su plenitud. En el concepto de Logos empleado por el pro logo 
confluyen pues, tanto la vieja reflex ion teologica sobre la palabra (da 
bar) de Yahve como las especulaciones del judaismo tardio sobre la 
sabiduria divina. Es probable que In no ignore las teorizaciones gnos
ticas sobre ellogos. Pero, de todos modos, va a remodelar estos ante-

" BOISMARD, M. E., pp. 106 ss. La estructura propuesta dista de ser un imi
mente aceptada por los comentaristas; para la discusi6n a1 respecto, vid. FEUI
LLET, A., pp. 137-162; BROWN, R. E., pp. 196-198; SCHNACKENBURG, R., 
pp. 245-249. 
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cedentes con completa originalidad, presentando a un Logos perso
nal, historicamente encarnado en lesucristo y tan divino como el 
Dios junto al que existe desde toda la eternidad.26 

Una vez sentado este caracter preexistente y divino del Logos 
(vv. 1-2), el v. 3 se detiene en su papel creador. Lo que ante todo sor
prende al lector es el extremo laconismo de este verso, si se compara 
con Gn I. EI largo y minucioso relato de P es aqui condensado en 
una doble oracion; la primera, de signo asertivo: «todo se hizo (eghe
neto) por el Logos»; la segunda, ratificacion de la anterior y en para
lelo antitetico con ella: «sin el Logos nada se hizo de cuanto fue he
cho». Esta redaccion, curiosamente redundante ((por el, todo; sin el, 
nada»), condensa la esencia de la fe cristiana en la creacion, y a ella 
se circunscribe deliberadamente, dejando en silencio todo 10 concer
niente al como y al cuando. No faltan incluso quienes yen en esta do
ble frase una formulacion de la creatio ex nihilo: «Ia creacion [aqui 
mentadal no es la ordenacion de una materia caotica, sino la kata
bote kosmou (17,24), creatio ex nihilo)).27 

La preposicion dia, que nos resulta a estas alturas tan conocida, 
reaparece una vez mas en el v. 3: el Logos ha participado activa y di
rectamente en el surgimiento de la realidad creada. La misma prepo
sic ion, regida por el mismo verbo (egheneto), se reitera en el v. 17, re
dactado en obvio paralelismo con el v. 3a: el propio Logos creador es 
el salvador, el hacedor de «Ia gracia y la verdad»,pero pasando por fa 
encarnacion (v. 14). En efecto, en vez del Logos del v. 3, en el v. 17 
es lesucristo (el Logos het;ho carne) quien figura como sujeto agente 
de la accion, en cuanto «lleno de gracia y de verdad» ~v. 14). 

De otra parte, asi como el v. 3 subrayaba cuidadosamente la uni
versalidad del influjo creativo del Logos, el v. 17b traslada esa uni
versalidad a su influjo salvador. La salvacion enter a es englobada en 
el binomio «gracia-verdad» (chtiris-aZhheia: version griega de los ter
minos hebreos hesed-emeth), cifra compendiada de todos los bienes 

26 BUL TMANN, R., Das Evangelium ... , pp. 8 ss.; FEUILLET, A., pp. 180 
55., 220 55.; SCHNACKENBURG, R. , pp. 249-251, 296-308 ; NEYRAND, G., 
"Le sens de ' logos' dans Ie prologue de Jean. Un essai», en NRTh (1984), pp. 59-71 , 
con puntos de vista que se apartan notablemente del consenso comun (el termino lo
gos en toda la extension del prologo, incluso en los vv. 1-2, designaria el Jesus histo
rico en cuanto revelador de Dios). 

21 BULTMANN, R., Das Evangelium ... , p. 20 ; NEYRAND, G. (pp. 61 , 67 
s.), en el extremo opuesto, sostiene que es «imposible ver en est as palabras la idea de 
una creacion lIevada a cabo por el Logos». 
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salvificos (cf. Sal 25,10; 61,8; 86,15; etcetera), y se hace proceder en 
exc1usiva de la causalidad mediadora de Jesucristo, que supera con 
creces la de Moises en la promulgacion de la Ley (v. 17a). Ya el v. 16 
preparaba este universalismo de la salvacion por Cristo al manifestar 
que todos recibimos la gracia unicamente de la plenitud del Logos en
carnado. 

Nuestro texto corrobora, pues, la proverbial correspondencia 
creacion-salvacion, pero intercalando entre ambas la encarnacion del 
creador-salvador, que en otros lugares antes examinados estaba mas 
supuesta que explicitamente mentada. Se evidencia de este modo que 
la estructura literaria del prologo ha sido calculada segun una precis a 
intencion teologica. 

Otro trazo caracteristico del prologo es que, una vez reseiiada la 
obra de la creacion, la atencion del autor se orienta decididamente 
hacia la antropologia, orillando por completo la cosmologia. En efec
to, el v. 4, despues de advertir que «en el Logos estaba la vida», agre
ga: « ... y la vida era la luz de los hombres» (cf. Sb 7,10.26, donde tam
bien se caracteriza la sabiduria divina como luz). La pareja luz-tinie
bias, que Gn 1 encuadraba cosmologicamente, es transferida aqui a 
un marco antropologico (cf. vv.5-9); el propio termino kosmos 
(vv. 9-10) no significa el mundo sin mas, sino el mundo de los hom
bres, el ambito existencial de 10 humano. 

Pero volvamos al v. 4, EI Logos no solo 10 ha creado todo, sino 
que es el dispensador permanente de la vida. Esta idea quedaria aun 
mas fuertemente subrayada si se admite la lectura de los vv. 3-4 pro
puesta por algunos exegetas:28 «10 hecho por el (Logos), en el era vi
da». La idea que aqui se apunta nos recuerda sin duda una expresion 
conocida: «todo tiene en el su consistencia» (Col 1,17). La enter a 
creacion recibe, a mas de la existencia, la permanencia en el ser, su 
vitalidad y coherencia, de la vitalidad inagotable del Logos. «Yo soy 
la vida», dira el Jesus del cuarto evangelio (14,6), confirmando la ase
veracion liminar del prologo. Y esa vida, que fluye sin reservas de la 
plenitud fontal del Logos, deviene finalmente «Ia gracia y la verdad» 
dispensadas por J esucristo. 

EI prologo conc1uye destacando un aspecto particular de la acti
vidad salvifica del Logos: su funcion reveladora, tan en consonancia 

28 POTTERIE, I. de la, «De interpunctione et interpretatione Jo 1,3-4», en VD 
(1955), pp. 193-208 ; HAES, P. de, pp. 268 s. ; BOISMARD, M. E., pp. 24 ss. ; 
BUL TMANN, R.o Das Evangelium .. .. p. 19. Una discusion detail ada de todas las 
lecturas posibles de estos versos se encuentra en FEUILLET, A. , pp. 37-46. 
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con 10 que el mismo termino logos significa. El Dios invisible (Col 
1,15), incognoscible en si mismo, termina siendonos «explicado» por 
el Hijo (In 6,46; 10,15; 14,9). El Logos-Cristo acumula asi, al papel 
creador y salvador, el de revelador, de modo analogo a como en Gn 
1 la palabra, creando, revelaba el origen de 10 creado (Sb 13,1 ss.; 
Rm 1,19 ss.). 

Aunque el lenguaje sea sensiblemente distinto, la proximidad de 
las ideas del prologo a las de los textos paulinos analizados anterior
mente es innegable.29 Tambien aqui el Logos esta en el comienzo del 
ser de las cosas; tambien aqui es el quien las mantiene en la existencia 
por una continua comunicacion de vida; creacion y salvacion se fu
sionan en ese vertice del tiempo y la eternidad que es la encarnacion. 
Por ultimo, la atribucion a Cristo de la causalidad final de la creacion 
(el eis auton de Col 1,16) se encuentra, si no en el prologo, si en otro 
lugar del corpus joimico: Ap 1,17 y 22,13 dice de Cristo que el es «el 
primero y el ultimo», «el alfa y la omega», «el principio y el fin» de to
das las cos as. 

4. Consideraciones finales 

4.1 . Creacion y salvacion en Cristo 

Una mirada retrospectiva a la trayectoria biblica de la fe en la 
creacion permite extraer, como primera conclusion importante, que 
dicha fe no impone una determinada imagen fisica del mundo. Y ello 
porque el marco biblico del discurso sobre la creacion es la soteriolo
gia, no la cosmologia 0 la ontologia. Esta apreciacion, verificable ya 
en el Antiguo Testamento, se hace de todo punto evidente en eJ Nue
vo Testamento, que opera una sistematica concentracion cristologica 
de todos los asertos relacionados con la creacion. 

De ahi se sigue tam bien que la fe cristiana en la creacion no es 
identificable sin mas con la fe judia en la creacion: a esta Ie falta eJ 
elemento decisivo, el hecho-Cristo. EI documento base de la doctrina 
creacionista no es Gn 1, sino In 1; es el prologo de Juan 10 que expli
ca el relato sacerdotal, y no viceversa. Si la exegesis y la teologia hu
biesen tenido siempre presente este orden de prelacion, se habrian 
ahorrado muchos y muy dolorosos conflictos entre fe y ciencia, cris
tianismo y cultura. 

29 FEUILLET, A. , pp. 275 -284. 
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Uno de los rasgos invariantes de la fe en la creacion es el optimis
mo inalterable en la comprension del mundo que de ella se desprende. 
Desde Gn 1 y su «y vio Dios que estaba bien», hasta In 1, con «Ia 
gracia y la verdad» coronando la obra creadora del Logos, pasando 
por Ef 1,9, que ve en to do «el propos ito benevolente» (la eudokfa) de 
Dios, la doctrina de la creacion irradia un poderoso hiilito de con
fianza en la realidad, que se opone decididamente a las lecturas tragi
cas, fatalistas 0 agonicas tan frecuentes en otras cosmovisiones. 

Precisamente por ello, el problema del mal es una de las dificulta
des mas serias con que tiene que verselas la plausibilidad de esta doc
trina, habida cuenta de su aparente inconciliabilidad con ella. Ante 
esta instancia critica, mas quiz a que ante cualquier otra, ha de conva
lidarse la fe en un Dios-amor del que to do procede. De las aporias 
que el mal plantea a los creyentes hemos encontrado algunas mues
tras en la reflexion sapiencial del Antiguo Testamento. Pero el mismo 
prologo del cuarto evangelio no las oculta; alii se nos habla del dra
ma del Logos, que, pese a haber creado todo, no es reconocido por 
sus criaturas: «el mundo no 10 conocio»; <<vino a su casa y los suyos 
no 10 recibieron» (J n 1, 10-11). 

En ultima instancia, el problema sera esclarecido biblicamente 
por la soteriologia y la escatologia. Y dado que el discurso sobre la 
creacion esta abierto a estos otros dos discursos yes, en rigor, indis
cernible de ellos, no puede ser acusado de ignorar el problema 0 de 
ser incapaz de afrontarlo. Lo que ocurre es que, por muy gran des que 
sean sus dimensiones, tal problema no alcanza a eclipsar la bond ad 
radical de una realidad que tiene aDios por autor. Para la fe en la 
creacion, el mal no puede ser el nucleo central de 10 real ni puede dis
torsionar la vision del mundo hasta el punto de relegar el bien ala pe
riferia. Y, en todo caso, los hagiografos creen que la creacion se justi
fica a si misma y a su creador en la nueva creaci6n ; el eschaton sera 
la «teodicea», la justificacion de Dios, y la «cosmodicea», la justifica
cion del mundo y de la historia, con la redencion insuperable de sus 
negatividades. 

En este sentido, la conviccion basic a del Nuevo Testamento, 
segun la cual Cristo es el fin de la creacion y no solo el principio, 
avanza la promesa de una victoria definitiva e irrevocable sobre el 
mal en sus divers as manifestaciones: el mal fisico de la limitacion, la 
caducidad, el dolor y la muerte; el mal etico del pecado; el mal es
tructural de la injusticia social, de la insolidaridad interhumana. Si 
Cristo es el fin unico de todo 10 creado, todo es redimible y salvable. 
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Rechazando el dualismo en cuanto al origen y en cuanto al fin (ni 
hay dos principios ni hay dos fines), la Escritura estipula virtualmen
te que el orden de la naturaleza esta llamado a desembocar en el or
den de «Ia gracia y la verdad», en la vida plenaria de Cristo resucita
do, sin que (por supuesto) esto equivalga a la identificacion pura y 
simple de la naturaleza y la gracia, de 10 profano y 10 sagrado, del 
progreso y el Reino de Oios.30 Lafe en la creacion es optimista, por
que en su logica se incluye la esperanza en la consumacion. Mientras 
en otras cosmovisiones la cuestion del origen se refiere exclusivamen
te al pasado, la idea biblica de creacion se refiere tanto al pasado (to
do fue hecho por Cristo) como al presente (todo subsiste en Cristo) y, 
sobre todo, al futuro (to do sera para Cristo). A la luz del 
acontecimiento-Cristo, la protologia deviene escatologia en germen. 
EI cristiano, como Pablo, puede decir: «~quien nos separara del amor 
de Cristo? ~La tribulacion, la angustia, la persecucion, el hambre, la 
desnudez, los peligros, la espada? ... En to do eso salimos vencedores 
gracias a aquel que nos amo. Pues estoy segura de que ni la muerte ni 
la vida ni los angeles .. . ni otra criatura alguna podra separarnos del 
amor de Oios manifestado en Cristo Jesus, Senor nuestro» 
(Rm 8,35-39).31 

4.2. Fe en la creacion y 
praxis cristiana 

La unidad en Cristo de los dos ordenes, el de la creacion y el de la 
salvacion, no es una tesis puramente especulativa 0 teorica; surte 
efectos en el terreno de la praxis, es eticamente operativa. La trans
cendencia teologica de la dimension cosmica de Cristo y sus repercu
siones en la praxis estan esplendidamente sugeridas en un as pagin as 
antologicas de BonhoefTer sobre el problema de las relaciones 
mundo-gracia, redactadas al hila de Coil , 15 sS.: 

«EI lugar donde recibe respuesta la cuestion acerca de la realidad 
de Oios, asi como la que se refiere a la realidad del mundo, esta indi
cado exclusivamente por el nombre: Jesucristo. En este nombre esta 
incluido Oios y el mundo. En el tiene to do su consistencia (Col 1,16). 

JO Cf. a este respecto SEYBOLD, M., «Schopfung und Erlosung. Einheit und 
Differenz», en MThZ (1982), pp. 25 -43 

31 BULTMANN, R. , La comprension ... . pp. 61 s. 
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Oe aqui en adelante ya no se puede hablar correctamente de Oios ni 
del mundo sin hablar de Jesucristo». Oesde aqui, en cambio, se Ie 
ofrece al hombre la posibilidad de superar la dramatica alternativa (0 
Cristo 0 el mundo) planteada por las teologias de las dos esferas 0 de 
los dos reinos: «mientras Cristo y el mundo se conciban como dos es
feras que chocan entre sl y se excluyen mutuamente, al hombre Ie 
queda tan solo esta posibilidad: renunciando al conjunto de la reali
dad, situarse en uno de los dos ambitos: 0 quiere a Cristo sin el mun
do, 0 quiere al mundo sin Cristo ... Este pensamiento de esferas ... con
tradice de la manera mas profunda ... el pensamiento biblico ... No hay 
dos realidades, sino solamente una realidad, y esta es la realidad de 
Oios en la realidad del mundo que se ha revelado en Cristo. La reali
dad de Cristo abarca en si la realidad del mundo. EI mundo no tiene 
una realidad propia independiente de la revelacion de Oios en 
Cristo».32 

Muchos alios atras, e inspirandose tambien en la cristologia co
moda paulina, Teilhard escribia algo semejante: 

«i,Es que para ser cristiano hay que renunciar a ser humano, hu
mana en el sentido am plio y profundo de la palabra, aspera y apasio
nadamente humano? i,Habra de ser preciso, para seguir a Jesus y te
ner parte en su cuerpo celeste, renunciar a la esperanza de que palpa
mos y preparamos algo de 10 absoluto cada vez que, bajo los golpes 
de nuestro esfuerzo, llega a ser dominado un poco mas de determinis
mo, se adquiere un poco mas de verdad, se realiza un poco mas de 
progreso? .. He aqui el problema de vida en que se contrastan inevita
blemente, dentro de un corazon de cristiano, la fe divina que sostiene 
sus esperanzas individuales y la pasion terrestre que constituye la sa
via de to do el esfuerzo humano ... Y he aqui la palabra que quiero ha
cer escuchar por encima de todo: la de la reconciliacion de Oios y del 
Mundo». Esta reconciliacion es hacedera en Cristo, punto omega de 
la realidad mundana en evolucion y de la realidad divina de la salva
cion y la gracia: «en el mundo presente no existe, fisicamente, mas 
que un unico dinamismo; aquel que 10 vincula todo a Jesus; Cristo es 
ellugar al que tienden y se segregan las porciones logradas, vivientes, 

32 BONHOEFFER, D., Erica, Barcelona 1968, pp. 135 ss. Como complemen
to de estas reflexiones de BonhoefTer, vease 10 que piensa, aproximadamente por los 
mismos anos, BULTMANN, R., (La comprension ... , p. 68) a proposito de la impo
sible renuncia por parte del cristiano a la tradicion griega. El rechazo bonhoefTeria
no de la alternativa «0 Cristo 0 el mundo» es paralelo al rechazo bultmaniano de la 
alternativa «0 cristianismo 0 cultura». 
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eiegidas, del Cosmos. En EI, Plenitud del Universo, omnia creantur 
porque omnia uniuntur ... Para el creyente que ha comprendido ... la 
palabra de San Juan y de San Pablo, Cristo se manifiesta en el co
razon de todo ser que progrese».33 

En fin, un teologo de nuestros dias, J. Alfaro, hace arrancar sus 
reflexiones sobre el progreso humano de los textos capitales de Ef 
1,9-10 Y Col 1,15-2034. Las conc1usiones que deduce de su analisis de 
los mismos son las siguientes : 

«He aqui en sintesis los datos biblicos primordiales que deben ser
vir como punto de partida para intentar una teologia del progreso hu
mana: a) la creacion del universo y la accion del hombre sobre el 
mundo estan integradas en la alianza salvifica de Oios con la huma
nidad ; b) Cristo, como mediador de la nueva y eterna alianza, es el 
centro sustentador y finalizador de toda la creacion, de la humanidad 
y de su historia; c) ya desde ahora el hombre (y el mundo por el) esta 
llamado por el Espiritu de Cristo a lograr su plenitud escatologica en 
la totalidad y unidad de su ser corporeo-espiritual por la participa
cion en la gloria de Cristo.35 

La relevancia cosmica de Cristo, su funcion creadora, sustenta
dora y finalizadora de to do 10 creado, constituyen en suma el mas so
lido fundamento de una teologia de la historia y del progreso huma
no, a la vez que orientan decisivamente el sentido de la praxis histori
ca, social y politic a de los cristianos. Estos no tienen por que ser los 
hombres «del eterno conflicto» (BonhoefTer) ni deb en sentirse desga
rrados entre «Ia fe divina)) y «Ia pasion terrestre)) (Teilhard): Cristo ha 
hecho efectivo el sueno de «Ia reconciliacion de todas las cosas, las de 
la tierra y las del cielo)) (Col 1,20). 

J3 TEILH ARD D E C HARDIN, P. , Escritos del tiempo de guerra. Madrid 
1966, pp. 26 ss., 240 s. Con todo, tiene razon C RESPY, C . (La pen see theologique 
de Teilhard de Chardin. Paris 1961 , p. 197) cuando advierte que el sabio jesuita cita 
con frecuencia a Pablo y a Juan, pero las mas de las veces «evasivamente ». La razon 
puede estar en 10 consciente que el propio Teilhard era de su escasa preparacio n 
exegetica. Lo cual, por 10 demas, no Ie ha impedido atinar con sum a justeza en 10 to
cante a nuestro objeto. 

34 ALFA RO, J., Hacia una teologia del progreso humano. Barcelona 1969, 
pp. 19 ss. 

35 Ibid., p. 25. 
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