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Tras I. lectur. del evangelio segUn san Marcos, de Jean Delorme, y de ]a 
del evangelio segu.n san Lucas, de Augustin George, presentamos una lec
tura del primer evangelio. Es, en parte, una obra colectiva: Simon Legas
se, profesor en el Instituto Cat6lico de Toulouse y especialista en san Ma
teo, tuvo que confiar el trabajo, cuando ya estaba a la mitad, al padre Le 
Poittevin, de la abadia de En-Calcat; a su vez, en el ultimo minuto, este 
tuvo que interrumpir el trabajo emprendido 1 y fue menester paHar estas 
deficiencias rapidamente. 

Asi por 10 menos pude descubrir de nuevo una cosa -me gustada 
que pudierais gozar tambien vosotros de esta aventura-: cristianos y bi
blistas, todos estamos demasiado acostumbrados a leer 0 a trabajar sobre 
textos limitados; yo he pasado dfas y semanas enteras estudiando algu.n que 
otro pasaje de Mateo; verse obligado a enfrentarse, durante unos cuan
tos dias, con su lectura global es una prueba saludable. La verdad es que 
a uno Ie gustada detenerse a cada instante para volver aver el sentido de 
una expresion, para releer tal comentario, para asegurarse de 10 dicho ... 
jEs imposible! Quizas entonces a costa de algunas imprecisiones, con el 
desgo de caer en intuiciones demasiado rapidamente concebidas, el evan
gelio nos obHga a descubrir sus Hneas maestras. La primera vez que subi 
a la Acropolis, fue durante una esc ala muy breve en Atenas, una noche de 
luna llena. Habfa que verlo todo en unas cuantas horas; me sente, una vez 
pasados los Propileos, frente al Partenon y me quede alli la noche entera. 
Luego 10 vi site mas en detalle. ~ Acaso entre en comunion con el mas in
tensamente que durante aquella primera noche global? 





El senor 
de la comunidad 

Para descubrir el pensamiento de conjunto de 
Mateo, 10 mas sencillo es empezar por el final. 
Efectivamente, los ultimos vers iculos de su evan
gelio constituyen un resumen de 10 esencial de 
su proyecto, haciendonos descubrir qui en es Je
sus para el y cual es esa iglesia en la que vive . 
Son las ultimas palabras de Jesus a sus discipu
los. Pero no son un adios; al contrario, el resu
citado afirma que esta presente en su iglesia 
hasta el fin del mundo, porque es el senor: 1 

Por su parte , los once discipulos marcha
ron a Galilea , al monte que Jesus les habia 
indicado . Y al verle Ie adoraron ; algunos 
sin embargo dudaron. Jesus se acerco a 
ellos y les hablo asi : «Me ha sido dado to
do poder en el ci elo y en la tierra. Id , pues , 
y haced discipulos a todas las gentes bau
tizandolas en elnombre del Padre y del Hi
jo y del Espiritu Santo, y ensenandoles a 
guardar todo 10 que yo os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos los 
dias hasta el f in del mundo» (Mt 28, 16-20) . 

I Cf . H . GEIST, La pred ication de Jesus dans I'evan
gile de Matthi eu, en Jesus dans les evangiles (col . ~Lire 
la Bible. ) Cerf, Paris 1971, 91-116. Un articulo sen cillo e 
intercsante que introduce en 10 esencial del pensamiento 
de Mateo. 
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W. TRILLING , - De to utes les nations faites des disci
ples " (M t 28. 16-20) : AsSgn n." 28 (1969) 24-37. 

Jesus glorificado convoca a sus discipulos 
en el monte. Asi es como se nos presenta al 
principio la iglesia: como reunion de los «con
vocados » y como un pueblo en marcha; tiene 
que dejar Jerusalen, que era hasta entonces el 
centro geografico de la fe, el lugar de la presen
cia de Dios , para ir hacia «Ia Galilea de los· pa
ganos », como se decia . Una iglesia definida ante 
todo como una «iglesia para el mundo»: esa es 
su mision, como Jesus va a explicar enseguida . 

Pero ya entonces se adivina que esa iglesia 
no es un grupo «salvaje», sino una institucion. 
Tiene que reunirse con Jesus en el monte. Ese 
monte, en Mateo, es mucho mas teologico que 
geografico : es el monte de la transfiguracion en 
donde Moises y Elias vienen a conversar con 
Jesus; la mOl,tana del sermon en donde Jesus da 
su ley nueva, explicitando la ley de Moises en 
el sentido de una exigencia interior mas inten
sa; es finalmente el monte del Sinai en donde 
Moises transmitio antiguamente al pueblo de los 
convocados la ley de Dios. Aquf, 10 mismo que 
a traves de todo el evangelio, Jesus se presenta 
como el nuevo Moises , que da su ley al nuevo 
pueblo de Dios. 

Pero Jesus es mas que Moises; los discfpu
los «se postran » ante el. Se trata del verbo que 
todavia designa en la iglesia griega la adoraci6n . 
Pei'O esta iglesia que adora a su senor en el 
culto sigue siendo sin embargo una iglesia de 
pecadores: «Algunos dudaron» . Ya en el mismo 



instante en que Ie confesaba como mesfas Hijo 
de Dios, Pedro Ie estaba tentando (Mt 16, 23).2 

Jesus se revela. «Jesus se acerco a ellos y 
les hablo asi: Me ha sido dado todo poder en el 
cielo y en la tierra». Jesus se revela, por tanto, 
como el HIJO DEL HOMBRE vislumbrado por Da
niel (Dan 7, 14), ese personaje mlsterioso, sim· 
bolo celestial del pueblo perseguido, que recibe 
sobre las nubes el poder reservado aDios, el 
del juicio. En el momento supremo de su vida, 
cuando finalmente, porque sabe que esta ya con
denado, Jesus acepta ante el sanedrin decir quien 
es, declara: «A partir de ahora, vereis ~I hijo del 
hombre sentado a la diestra del poder y venir 
sobre las nubes del cielo» (Mt 26, 64). Jesus se 
presenta ahora como el senor glorificado esta
blecido desde estos momentos como juez sobe
rano sobre el mundo entero. Por eso precisamen
te puede «venir a elias», recogiendo de este 
modo un titulo del Dios del final de los tiempos: 
«EI que viene». 

Jesus envia a misionar. «Id , pues .. . ". Por ser 
el senor, Jesus puede enviar a su iglesia a mi
sionar. Pero lcual es esa iglesia? lEs ese pe
queno grupo de discfpulos de la manana de pas
cua? lNo es mas bien una comunidad cristiana, 
alia par los anos 80-90, en un rincon de Galilea, 
que celebra a su senor en el culto y descubre en 
131 su mision? Efectivamente, esa iglesia esta ya 
muy estructurada, con una organizacion sacra
mental (una iglesia que «bautiza») y una teolo
gia muy elaborada (el dogma de la Trinidad esta 
expresado en una formula lapidaria que recuer
da nuestro «Gloria al Padre ... »). Una formula se
mejante, en la que las tres personas estan tan 

Cabe preguntar sl el Inclso «algunos sIn embargo 
dudaron., que rompe curiosamente la frase, no sera qul
laS una adicl6n. Mateo nos presenta la escena como una 
«epifania., como una «manitestaci6n. del Sefior exaltado 
mientras que Lucas y Juan hacen de r:lla un relato d~ 
«aparici6n., donde el reconocimiento de Cristo era el con· 
trapunto esencia! de la duda. ct. Cristo ha resucltado 
53-55. ' 

claramente puestas en el mismo plano, es unica 
en el Nuevo Testamento, y se ha necesitado 
una larga investigacion en la iglesia para poder
la expresar; se sa be que al principio solamente 
se bautizaba «en el nombre de Jesus» y las car
tas de Pablo nos hacen percibir los lentos titu
beos de la fe en la Trinidad. La comunidad que 
aqui celebra el bautisma sabe que necesitamos 
entrar en una relacion intima con ese Dios que 
es Tres. 

Esta iglesia tiene una preocupacion doctrinal: 
los once tienen que «ensenar», «hacer discfpu
los», «ensenar a guardar 10 que Cristo ha man
dado». Mas que los otros evangelistas, Mateo 
esta preocupado por una «pastoral de la inteli
gencia»: es preciso «comprender» 10 que se cree, 
hay que ser inteligente en la fe. Y si no se acep
ta toda esa fe y la pnktica moral que se des
prende de ella, se manifiesta asi que uno esta 
«excomulgado», que no esta ya en la comunion 
de la iglesia (Mt 18, 15-18). 

Finalmente, esta mision es universal: «Ha
ced discipulos a todas las gentes». Resulta ma
ravilloso escuchar asi, en labios del resucitado, 
la manana de pascua, 10 que los discfpulos tar
daran varios anos en descubrir. Leamos los He
chos de los apostoles: durante varios anos, Pe
dro y los demas se saben enviados a misionar, 
pero simplemente segun las orientaciones de 
Jesus antes de pascua: «No tomeis el camino de 
los gentiles ... , dirigios mas bien a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel» (Mt 10, 5-6). Sera 
necesaria toda la fuerza del espiritu para forzar 
primero a los helenistas (Hech 6 s.) y luego a 
Pedro (Hech 10-11) a bautizar a los paganos, y 
el dinamismo de la iglesia de Antioquia (Hech 
11, 19s) para predicar directamente a los no ju
dios. Esta universalidad de la misi6n no se vera 
con claridad mas que despues de la asamblea de 
Jerusalen hacia el ano 50 (Hech 15). Por tanto, 
puede uno preguntarse si estas palabras del re
sucitado no seran mas bien las -aetas del con-
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ilio" puestas en sus labios. AI obrar asi, la igle
~ia no es infiel a su fundador, no hace mas que 
explicitar 10 que no habia podido decirles la ma
nana de pascua. 

iMision inmensa para una pobre comunidad! 
lCual es entonces su seguridad? 

Jesus promete. Su seguridad se basa unica
mente en la promesa de Jesus: "Vo estoy con 
vosotros todos los dias hasta el fin del mundo». 
Ese "Vo estoy» es muy fuerte ; se barrunta en 
el, 10 mismo que en Juan, al «Vave» del Antiguo 
Testamento» . V asi se explica la anomalia del co
mienzo del evangelio: cuando la anunciacion a 
Jose, el angel Ie declaro: "La virgen dara a luz 
un hijo a quien pondras por nombre Emmanuel, 
que traducido significa : Dios-con-nosotros» .. . y 
Jose Ie dio el nombre de ... Jesus. Ahora el resu
citado se nombra .. Vo estoy-con-vosotros>o, aho
ra es realmente Emmanuel, «Dios-con-nosotros». 
Por tanto, esta ig:esia no tiene nada que temer; 

aqui reside su segurida-d ultima durante todo el 
tiempo de su mision , el tiempo de la iglesia, de
limitado por las dos promesas de su Senor: «A 
partir de ahora vereis al hijo del hombre ... » (26, 
64), "Vo estoy con vosotros todos los dias hasta 
el fin del mundo ... 

* 
En estos pocos versiculos Mateo nos resume 

10 esencial de su evangelio. 
Nos damos cuenta perfectamente de que es

te mensaje ha sido largamente meditado y ha 
sido puesto en forma en una comunidad concre
ta -con la que tendremos que establecer unas 
relaciones de conocimiento mas intimas-, pero 
tambien que ha habido un teo logo, a quien lIa
mamos «Mateo", que ha recogido ese- mensaje 
y 10 ha sabido sintetizar. A traves de la obra co
mun de esa comunidad y de ese teologo se nos 
presenta cierto "rostro» de Jesus el senor. 

1. LA COMUNIDAD DE MATEO 

Cuando leemos el evangelio de Mateo, en
contramos a Jesus en su marco palestino. Pero 
lpertenece realmente a una epoca ese Cristo que 
viv~ en una comunidad? Lo vemos en una iglesia 
cristiana, predicando, actuando, instruyendo, cu
rando, presente en todas partes y atento a cum
plir con la mision que Ie ha confiado su Padre. 
JesJJs actuando, de una forma extranamente mo
derna y atractiva, tanto en sus discursos como 
en sus hechos. 

No cabe duda; este evangelio ha sido escrito 
en una comunidad y para una comunidad. lDe 
que origen? lDe que epoca? Hay algunos indi
cios, sacados en su mayor parte del mismo evan
gelio, que nos permiten hacernos una idea . V 
esta comunidad nos parece extranamente cer
cana a nuestra iglesia despues del Vaticano II, 
con su aparato institucional, su liturgia, sus dos 

8 

milenios de tradicion, a esa iglesia que desea 
reformarse volviendo a centrar su fe en su senor 
resucitado, para ser cad a vez mejor una Cliglesia 
para el mundo». 

1. Una iglesia cristiana de 
origen judio 

Se trata de una comunidad con un comporta
miento marcado por las tradiciones judias, espe
cialmente por las tradiciones litLlrgicas. EI autor 
del evangelio, por otra parte, es tambien proba
blemente judio de nacimiento, de educacion, de 
cultura. Se distingue cuando lIega la hora de co
locar en un marco judio los relatos, materiales y 
documentos que ha podido recoger sobre la vida 
de Jesus, ya elaborados y comentados en el seno 
de las iglesias cristianas. 



Esta comunidad es una iglesia cristiana, credi
ficada por Jesucristo, el Hijo de Dios vivo» (cf. 
16, 18). Sus miembros son «discipulos D , que han 
acudido a «Ia escuela del maestro (11,29; 23,8). 
Se reunen para recibir de sus «profesores» (5, 19) 
las ensenanzas en «discursos», aunque 10 que alii 
buscan sobre todo es la «intel igencia» de la pa
labra (13, 23). 

Esta ensenanza es moral y practica. Para el 
autor del evangelio, israelita de origen, la ley 
sigue estando viva (5, 18), pero la mira con unos 
ojos nuevos. Es ciertamente el viejo codigo pro
mulgado antiguamente por Moises , pero lIevado 
por Cristo a su plenitud (5, 17). reducido a sus 
principios vitales, descongestionado de su ca
suistica. Jesus se presenta entonces como el in
t erprete autorizado de la ley, solicito -como su
braya continuamente el autor- por basar su ar
gumentacion en la escritura sin traspasar los de· 
rechos que podfan reconocerle los judios. 

La ley, asi entendida y practicada, son las 
"palabras » de Cristo que siguen dirigiendose a 
ellos , los creyentes (7, 24-26). Solamente esas 
palabras seran capaces de producir la verdadera 
«justicia» (5, 20)' de gUiarios en la conducta mo
ral y en el camino de la "perfeccion» (5, 48 ; 19, 
21). 

AI acudir a la escuela de Cristo, se muestran 
fieles a las tradiciones antiguas sobre la ora
cion , pero renovandolas: rezar sin ostentacion ni 
palabrerfa (6, 5-7) -el "Padrenuestro es un mo
delo de discrecion-, oracion pura, acompanada 
de un perdon real de las of ens as (6, 14-15). En la 
prueba y en la tentacion, se unen intimamente a 
la oracion da Cristo (26, 40-41); tienen fe en el 
Cristo presente en medio de sus asambleas (18, 
20), de la misma manera que sus padres creian 
en la Shekinah, 0 santa presencia de Dios que 
bajaba sobre el pueblo en oracion. 

Es en la fe como celebran tambien la euca
ristia (26, 19). Pero i,que es 10 que significa el 
culto ante todo? Subordinado siempre a la cari-

dad , se expresa en el perdon y en la misericor
dia: "Vete primero a reconciliarte con tu her
mano» (5, 23-24; 9, 13). 

EI sabado sigue estando en vigor, aunque la 
verdad es que 10 ponen en cuestion. En efecto, 
i,que significa ahora el sabado, cuando el tem
plo esta derruido, y la eucaristia dominical -Ia 
comida del Senor resucitado- reune realmente 
a la comunidad? Si no les cabe todavia en la ca
beza que pueden modificar su observancia, al 
menos quieren darle su plenitud: el ejercicio de 
la caridad, autorizado por la propia escritura 
(12, 1-8). 

Las "buenas obras», tradicionales en tiem
pos del judaismo, el ayuno (4, 2) Y la limosna, 
estan normalmente en usa dentro de la comu
nidad, pero "en secreto» (6, 2-4; 6, 16-18), 10 
mismo que la oracion (6 , 6). 

En cuanto a 10 que lIamamos "los sacramen
tos», tambien estan ya organizados. Existe el 
bautismo (28, 19), en referencia con el de Jesus 
(3, 13-17). mejor comprendido a la luz de su 
muerte y de su resurreccion . Esta establecida la 
practica del perdon de los pecados (18, 18)' ya 
que hay unos hombres que participan en la tie
rra de la autoridad del hijo del hombre (9, 6-8). 

Robustecida con la presencia de Cristo "to
dos los dias hasta el fin del mundo», se va afir
mando esta comunidad que vio nacer el evange
lio de Mateo por los anos 80-90. 

Expresion de la fe viva de una comunidad, 
i,no estara igualmente escrito este evangelio de 
cara a unas circunstancias y ante unas real ida
des nuevas? 

Los cristianos de Jerusalen habian abandona
do la ciudad, ya antes del ano 70. Algunos se 
habfan establecido en Pella, al otro lade del Jor
dan ; otras comunidades cristianas se dispersa
ron por Siria (4, 24) e incluso se habian juntado 
con la iglesia de Antioquia. De hecho, las co
munidades helenistas parece ser que acogieron 
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en Siria -no sin algun esfuerzo- a grupos de 
origer) judeo-cristiano. 

A las dificultades de asimilacion y a las di
sensiones internas que todo aquello provocarfa. 
hay que anadir algunas otras pruebas que han 
dejado su huella en nuestro evangelio. Las co
munidades. heterogeneas ya por su origen. se 
van mezclando cada vez mas; conviven cristianos 
buenos y malos (13. 36-43.47-50) . Se abre paso 
una nueva tentacion: Jesus esta ya lejos en el 
pa,sado; hace mas de cincuenta anos que fue pro
mulgada su ley; les todavfa valida y practicable? 
De hecho. han desaparecido los primeros testi
gos y discfpulos; se ha debilitado el primer soplo 
de la iglesia. Se ha rebajado el ideal , de perfec
cion (5. 48; 19. 21); se busca simultaneamente 
aDios y al dinero (6. 24); se adormecen en 10 mi
lagroso (7. 21 -23) ; sobre todo. la caridad se ha 
enfriado (24. 12). 

En una iglesia en donde todos son hermanos 
(23. 8) . resulta que «sus propios familiares se
ran los enemigos de cada cual" (10.36). lAcaso 
la verdadera cuestion sera la de saber quien es 
mas grande? (20. 22). Ahora se necesita estimu
lar mas el espfritu de servicio (20. 26-28). la ca
ridad para con los pequenos y los debiles . para 
con los pecadores (18. 6.10-14 J. el arreglo de las 
diferencias y la correccion fraterna (18. 15-18). 
Incluso va siendo necesario denunciar la hipo
cresia (7. 5). as! como la «iniquidad " . que es de
sobediencia a la «voluntad del Padre que esta 
en los cielos» (7. 21-23) Y que puede IIevar hasta 
la ,perdicion (7. 13.23; 22. 14). En una palabra . 
hay que reconocer que es .. estrecha la entrada y 
angosto el camino» (7. 14). 

«iHombres de poca fe!,, : tal es el reproche 
mas frecuente (6.30; 8.26; 14. 31; 16. 8; 17.20) 
que se dirige a esos cristianos zarandeados por 
la tempestad (8. 23-27) Y dispuestos a seguir a 
los falsos profetas (24. 11). 

"iSfgueme!» (8. 22 ; 9. 9); "Ie siguieron » (4. 
20-22; 8. 23). Tal es el unico remedio que opone 
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Jesus a la falta de fe de sus discfpulos: les pide 
esa decision. Solamente los que consienten en 
seguirle percibiran sus gestos y sus signos de 
poder. 

Es verdad que la salvacion es siempre actual 
y que el salvador glorificado esta ya presente (1. 
23; 28, 20); , pero el maestro que ha prometido 
volver utarda en venir» (24, 48-49; 25, 5.19). Ese 
retraso es motivo de cansancio para I]luchos. No 
hay que hacerse ilusiones: la fecha es descono
cida (24, 36) Y habra que velar, sin cansarse de 
la larga espera (24,42; 25,13; 26,38). Por eso es 
urgente reforzar ahora en la iglesia las condicio
nes que Ie permitan recorrer su tiempo .. hasta 
que el venga", aunque no se trata de darle tanto 
una jerarqufa y unas estructuras como una regia 
de vida por los siglos. 

2. Una iglesia que se opone al 
judaismo oficial 

Una regia de vida, para esos cristianos que 
no se han visto tocados por la ensenanza de san 
Pablo, es necesariamente una ley. tan obligatoria 
y tan practicable como la ley de Moises para el 
judaismo: lno es acaso la ley la expresion ver
dadera y universal de la voluntad de Dios? Esa 
parece ser precisamente la conviccion del redac
tor de este evangelio. 

Por muy renovada que este , esta ley se pre
senta como una prolongacion de la primera. lNo 
era acaso Jesus un rabino especialmente distin
guido? lNo se expreso segun las sentencias tra
dicionales , con un gran deseo de pureza y de au
tenticidad? Por tanto, su ensenanza tiene que de
sembocar en una legislacion precisa y que ofrez
ca una verdadera seguridad. Esa es precisamen
te, para estos adeptos de una ley nueva, la ten
tacion contra la que reacciona vigorosamente 
nuestro evangelio: la voluntad de Dios es libre 
y sin limites : «Sed perfectos como es perfecto 
vuestro Padre celestial" (5, 48) - «Hay que per
donar hasta setenta veces siete» (18,22). 



Esta reacclon contra el legalismo lsignifica
ra entonces una ruptura con las comunidades ju
dfas de la epoca? lQue figura presenta por este 
tiempo el judafsmo tardfo y perseguido, despo
sefdo de su ciudad y de su templo? 

Poco antes de la cafda de Jerusalen, algunos 
fariseos lograron huir de la ciudad y fundaron 
una escuela en Yamnia (Yabne), en la costa me
diterranea, al sur de Jaffa. Esta escuela se con
virtio, despues del aiio 70, en el refugio de los 
fariseos que se libraron de la matanza ; fue allf 
donde cobro nueva vida el judafsmo palestino.3 

Habfa que cerrar filas . Ante todo, habfa que 
arreglar las diferencias entre las escuelas riva
les, fijar un calendario comun para las fiestas y 
promover una liturgia sinagogal , definir el aca-

J Cf. W. D. DAVIES, EI sermon de la montana. Ma
drid 1975, sobre todo 105-112. 

La «Birkat-Ham-minim» 
Las «Shemone 'Esre. eran las dieciocho bendi

clones que comprendian las oraciones de la mafia
na que rezaban los Judios en tiempos de Cristo. Por 
el afio 80 se les afiadi6, por iniciativa de Gamaliel II, 
una nueva bendici6n, /lamada .Birkat-Ham-minlm., 
cuyo texto es el siguiente: «Que los calumniadores 
no tengan esperanza, que los ma/evo/os sean ani
qui/ados, que tus enemigos sean destruidos. Que la 
fuerza del orgullo quede pronto y en nuestros dias 
abat/da, rota y humillada. Alabanza a ti, eterno, que 
destrozas a tus enemigos y derribas a los orgullo
sos.. Esta bendici6n contra los .mlnim., esto es, 
los hereies, iba dirigida contra los iudios que se 
habian pasado al crist/anismo. 

Para explicar esto hay que saber que, en las 
slnagogas, se habia ido desarrollando progresiva
mente la funci6n del .targumista., que consistfa en 
traducir al arameo la lectura que se habia hecho de 
las escrituras en hebreo. EI targumista realizaba 
esta funci6n sin la ayuda de un texto escrito. Es 
facit comprender que esta instituci6n, que hacia po
sible una interpretaci6n de las palabras sagradas 
por cualquier iudio adulto, permitia a los que asi 10 

non judfo de las escrituras». La necesidad de 
una disciplina obligo a dar mayor importancia al 
rabinato (se institucionalizo el tftulo de «rabbi,.) 
y se empezo a fijar por escrito la tradicion de la 
ley judfa. La unidad de este judafsmo renaciente 
se fue reforzando, estimulada por las presiones 
de fuera: el paganismo, el gnosticismo ysobre 
todo el joven cristianismo. De esta forma, en 
aquel judafsmo tan diverso del de los tiempos 
de Jesus, subsistieron, entre los movimientos 
bautistas y algunos otros marginales, dos usec
tas» antagonicas: el farisefsmo y el cristianismo. 
Sus posiciones se fueron endureciendo con la 
controversia. EI judafsmo adopto medidas de au
todefensa: por ejemplo, la repulsa de los Seten
ta 0 de la traduccion griega de las escrituras y 
la introduccion de oraciones y de ritos impracti
cables para los cristianos, como la Birkat-ham
minim. 

deseasen hacer colar sus propias ideas y sus inter
pretaciones person ales, teniendo ademas en cuenta 
que esta lectura iba seguida a veces por una ho
milia. En el evangelio vemos a Jesus actuando de 
este modo (Mt 13, 54 s; Mc 6, 1-6; Lc 4, 16 s; Lc 13, 
10). Los primeros cristianos, sobre todo san Pablo, 
intervinieron tambIen en las sinagogas (Hech 9, 20; 
13,5.14.44; 14, 1; 17, 1s.10 s; 18, 4.19b; 19,8s ... ). 
Esto demuestra que los primeros crlstianos seguJan 
yendo a la sinagoga a fin de propagar el cristianis
mo entre los iudios : intentaban convencer a sus 
oyentes de que Jesus era el mesias anunciado por 
las escrituras que acababan de leer. 

EI fin de la «Birkat-Ham-minim. fue Impedlr a 
los cristianos participar en el culto slnagogal y so
bre todo que actuasen de targumistas. Entonces los 
cristianos deiaron de acudir a las asambleas cul
tuales iudias en las que Mateo llama -sus sinago
gas. (4, 24; 9, 35; 10, 17; 12, 9; 13, 54; 23, 24), las 
de los iudios incredulos y perseguidores. Sin em
bargo, parece que ni siquiera entonces se consum6 
por completo la ruptura, sino que se mantuvieron 
ciertos vinculos entre la iglesla de Mateo y el Ju
daismo, que Mateo no deseaba romper (Mt 5, 17; 
23, 2-3). Esto ayudarJa a fiiar la composici6n del pri
mer evangelio por los alrededores del ano 85. 
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Por su parte, los cristianos no ignoraban ese 
sectarismo que habfa nacido en Yamnia; su pos
tura ante el se manifiesta a 10 largo de todo el 
evangelio. EI farisefsmo se ve sistematicamen
te acusado de perversi6n, de tiranfa, de ambi
ci6n y de intemperancia. I'vlas todavfa, a traves 
de los fariseos de Yamnia, se acusa a todos los 
«doctores» del tiempo de Jesus, a pesar de que 
fueron ellos, antes que todos los creyentes, quie
nes anunciaron los dos acontecimientos mas im
portantes de la vida de Jesus: su nacimiento al 
rey Herodes (2, 5) Y su resurrecci6n a Pilato (27, 
63) . Por eso precisamente son «inexcusables»: 
porque sabian. A traves de los jefes, la acusa
ci6n Ilega a todo el pueblo: «Se os quitara el rei
no de Dios» (21, 43); «los hijos del reino seran 
echados fuera, a las tinieblas» (8, 12); ese pue
blo ha aceptado dejarse conducir por sus jefes, 
hasta cargar voluntariamente con la responsabi
lidad de la muerte de Jesus : «Su sangre sobre 
nosotros y sobre nuestros hijos» (27, 23-25). 

La destrucci6n de Jerusalen fue el primer ac
to de castigo. «En ruinas parara esta casa» (Jer 
22, 5), abandonada por la Shekinah. EI segundo 
acto se sitlia en la parusia, el dia del juicio (23, 
38-39), cuando Sodoma y Gomorra tend ran una 
suerte mejor que los judios incredulos (10, 15; 
11, 22-24). 

lEs total mente negativa la actitud del evan
gelio contra el judafsmo de Yamnia? La finalidad 
del autor no es primordial mente polemica; .do 
que intenta es instruir a la comunidad cristiana, 
guiarla en su vida interna, indicandole sus pro
pias obligaciones» . Moteja vigorosamente a los 
malos cristianos con el mismo titulo que a los 
judios (7, 5; 24, 51) Y les amenaza con las mis
mas condenaciones (7, 19.21-23; 18. 23-35; 25. 
14-30). 

A traves de los reproches, no se descubre ni 
espfritu de venganza ni incitaci6n a la violencia. 
EI evangelio predica amor a los enemigos, y es-
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tos son tambien los judios (5,44-47; 5, 12 = 23, 
34-35) . 

Mas aun, el mantenimiento en el evangelio 
de la sentencia antigua: «Haced, pues, y obser
vad todo 10 que os digan» (23, 3), demuestra que 
el autor del evangel io se preocupa de tratar con 
miramientos al judafsmo. Todavfa existen cier
tos vfnculos entre ambos grupos; la ruptura no 
se ha consumado por completo. EI evangelio no 
esta cerrado a los judios; sin proselitismos, man
tiene sin embargo abierta una perspectiva ... : «ha
lIareis descanso para vuestras almas» (11 , 28-30). 

3. Una iglesia que se abre a los paganos 
Esta comunidad se ha presentado hasta aho

ra como preocupada de si misma, de su organi
zaci6n jerarquica y sacramental, de su vigor mo
ral, de su supervivencia frente a las fuerzas ad
versas. 

No hay que aguardar a las ultimas palabras 
de Cristo resucitado para ofr hablar de los paga
nos (28, 19). Toda la comunidad se preocupa de 
ellos y los acoge entre sus miembros, como ates
tigua el evangelio: los primeros que adoraron a 
Jesus fueron los magos (2 , 1-12). Son invitados 
«todos los que encontreis» (22,9), «todas las na
ciones en el universo entero» (24, 14; 26, 13). De 
hecho, muchos «surgiran de oriente y de occi
dente» (8, 11) para ocupar el lugar de los hijos 
del reino. Son «turbas numerosas» (mencionadas 
40 veces en Mateo) las que siguen a Jesus, 
anunciando la entrada mas iva de los paganos en 
la iglesia (4, 25), 0, por el contrario, individuos 
como el centuri6n y la cananea que confiesan su 
fe (8, 5-13; 15, 21-28), 0 bien el centuri6n y los 
que con el miran a Jesus al pie de la cruz (27, 
54). 

Todos ellos ven en Jesus, como el evan
gelio de Mateo es el unico en afirmar (segun 
Is 42, 1-4), al «siervo para todas las naciones
(12, 18-21). 

Es posible que las comunidades de Mateo ha-



yan sentido la tentacion de presentarse como «Ia 
luz del mundo» (5, 13-16) frente a la comunidad 
judfa que se daba este mismo apelativo. Por eso 
mismo, les tocaba a elias mas que a las demas 
convencerse de la autoridad de Jesus, rey y juez 
universal (25, 31s) y recordar su ultimo manda
to: «Id y hacecJ discfpu!os a todas las gentes» 
(28, 19). La comunidad estaba dispuesta para 
esta mision; Cristo habfa constituido a sus dis
cfpulos como «apostoles» , esto es, como «envia
dos» (10, 2-5) a «las ovejas perdidas de la casa 
de Israel» (10, 6; 15, 24); pero aquella era la pri
mera etapa de una mision universal «a todas las 
naciones» (24, 9.14; 25, 32; 28, 19), con la asis
tencia de Cristo (1, 23; 28, 20), "todos los dras 
hasta el fin del mundo» (28, 20) . 

* 
l.Para quien se escribio el evangelio de Ma

teo? 
Sin duda alguna, en primer lugar para las co

munidades cristianas de Siria y de Palestina del 
norte, de las que formaba parte el propio autor. 

En su ultima redaccion -Ia unica que conoce
mos- agrupa, coordina y sintetiza los relatos de 
la vida de Jesus que se han ido repitiendo y 
transmitiendo las comunidades. Estos relatos, 
fundados a su vez solidamente en el testimonio 
de los apostoles y de los .. discfpulos, se inscri
bAn en el marc') de! jud3fsmo del siglo I y estan 
alimentados p~r el Antiguo Testamento, relefdo 
y reinterpretado por las comunidades a la luz de 
la resurreccion de Cristo. 

De esta forma, este evangelio es un texto 
vivo, la expresion de una larga tradicion que· se 
remonta a los acontecimientos de la misma vida 
de Jesus y que se va desarrollando hasta la vida 
de las comunidades de finales del siglo I. Mas 
alia del texto fijado definitivamente, que la igle
sia da a comprender en su totalidad, el evange
lio sigue vivo , ya que esta destinado a unos lec
fores, esto es, a unos hombres que de generacion 
en generacion hasta nosotros han lefdo y relefdo 
este texto partiendo de su propia vida, en el seno 
de la misma tradici6n eclesial. 

2. EL TEOLOGO «MATEO», REDACTOR DEL EVANGELIO 

EI autor de este evangelio, al que IIamamos 
Mateo, es un escritor con procedimientos estilfs
ticos muy diferentes de los que utilizan los otros 
evangelistas. Es un te610go que sintetiza el men
saje vivido en su comunidad y que 10 proclama a 
esa comunidad. Pongamos de relieve algunas de 
estas caracterlsticas. 

1. EI estilo de Mateo 
Como todos los autores, Mateo utiliza un es

tilo y unos procedimientos de composici6n que 
10 identifican; estilo y procedimientos semitas, 
recogidos de una tradici6n preexistente y rein
terpretados en una redacci6n nueva. 

Ese trasfondo semftico esta muy marcado, no 
tanto en el vocabulario como en las expresiones 

-por ejemplo: «reino de los cielos», «mi Padre 
que esta en los cielos», «cumplir la ley», «Ia ley 
y los profetas», etcMera- tipicamente palesti
nianas , y en los procedimientos literarios: fen6· 
menos de repetici6n, resumenes, refranes, do
bles y sobre todo inclusiones, que consisten en 
repetir, al final de un desarrollo, una palabra 0 
una f6rmula tipica que habfa servido para intro
ducirlo. Asl. por ej'emplo: «Porque de ellos es el 
reino de los cielos» (5, 3 y 10), «10 que es lici
to (0 no es licito) hacer en sabado» (12, 2 Y 12); 
«generaci6n malvada» (12, 39 y 45), etcetera ... 
Este procedimiento se explica muy bien en el 
marco de una tradici6n oral y se ve frecuente
mente reforzado por el empleo de la palabra
agrafe (0 palabra-gancho) que relaciona entre sf 
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lOuien es Mateo? 
Lo mencionan todas las listas de ap6stoles (Mt 

10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 15; Hech 1, 13) Y el evange
lio de Mateo 10 califica de .publicano., refirit§ndo
se al episodio de la vocaci6n del cobrador de con
tribuciones en Cafarnaun (Mt 9, 9 Y par.). (Sin em
bargo, Marcos aplica este relato a Santiago, hijo 
de Alfeo, y Lucas a un tal Levi, desconocido por 
otra parte). No se habla mas de Mateo en el Nuevo 
Testamento. 

Pero hacia el 110 0 el 120, Papias, obispo de 
Hierapolis en Asia Menor, dira de til que . puso en 
orden las sentencias (Iogia) en dialecto hebreo, y 
cada uno las interpret6 como podia •. La tradici6n 
antigua recogio este testimonio, cit ado por Eusebio 
en su Historia eclesiastica (III, 39, 6). 

ciertas sentencias 0 desarrollos de origen diver
so: por ejemplo, luz-Iampara (5, 14.15), tesoro (6, 
19.21), preocuparse (6, 25.34) . 

Las agrupaciones numericas (2 - 3 - 7) son 
muy frecuentes . Su funci6n puede ser mnemo
tecnica; tienen sobre todo un valor simb61ico 
muy apreciado entre los judfos . 

2. La utilizaci6n del Antiguo Testamento 
EI rasgo mas caracteristico del primer evan

gelio es su utilizaci6n t an amplia del Antiguo Tes
t amento. En 130 pasajes por 10 menos, el autor se 
refiere directamente a la escritura, de los que 43 
son citas concretas. Utiliza de ordinario el texto 
griego de la escritura, que esta en la base de su 
exposici6n ; cuando traduce directamente un tex
to hebreo, 10 hace generalmente en un pasaje 
que Ie es propio; no depende entonces ni del 
evangelio de Marcos ni de ninguna otra fuente 
conocida. 

Cita la escritura segun la forma judia, respe
tando a veces hasta la letra de los textos. Las 
escritu ras se consideran como si tuvieran un ori
gen divino inmediato. Su culto, su lectura asidua, 
su profunda asimilaci6n, impregnan por comple
to la vida de las comunidades judfas; Jesus y sus 
discfpulos, 10 mismo que las primeras comuni-
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AI atribuir al ap6stol Mateo la reuni6n de los 
.Iogia., Papias parece aludrr al evangelio entero. 
i Se trata luego de .traducciones. orales 0 mas bien 
escritas? EI no dice que nuestro evangelio griego 
de Mateo, que conocia, fuese una de esas traduc
ciones, ni da ningun juicio de su fidelidad respecto 
al arameo. De hecho, el examen interno del texto 
de que disponemos contradice a la hip6tesis de 
una traducci6n; ha sido compuesto en griego. Ei 
redactor de nuestro evangelio ha esumido su pro
pia responsabilidad de autor. 

Sin embargo, la inscripci6n .segun Mateo. que 
figura a la cabeza de nuestro texto griego del evan
ge/io, atestiguada ya en la primere mitad del siglo 
segundo, puede haber side admitida en tiempos de 
Papias. Por tanto, se puede mantener que entre el 
ap6stol Mateo y el evangelio se reconocia ya en la 
mas alta antigOedad cierto vinculo de parentesco. 

dades cristianas, tuvieron esas mismas perspec
tivas . EI autor del evangelio 10 sa be muy bien y 
con raz6n pide para si mismo, como paFa Jesus, 
la sumisi6n a su autoridad de interprete de las 
escrituras, a su funci6n de predicador : "A fin de 
que se cumplC! 10 que fue dicho por el senor a 
traves del profeta que dijo .. . »; esta f6rmula se 
repite hasta once veces a traves del evangelio y 
en cinco ocasiones en los relatos de la infancia 
solamente. Los textos citados no pretenden, en 
primer lugar, probar 0 explicar los hechos narra
dos, sino conferirles su caracter sagrado y divi
no: los designios de Dios se cumplen en la per
sona y en los hechos de Jesus . Asi , en continui
dad con el propio Jesus, el evangelista inserta el 
mensaje de la buena nueva en la historia de la 
salvaci6n; la autoridad divina de Jesus Ie permi
te libera rse de la letra de la ley y de los profe
tas, superandola y alcanzando el caracter univer
sal y profundo del cumplimiento mesianico. 

La hechura semitica de este evangelio ha im
presionado siempre a sus lectores, hasta el pun
to de que su atribuci6n a un ap6stol no constitu
y6 ninguna dificultad en los tiempos antiguos. 
Este semitismo se debe ciertamente a las fuen
tes mismas de!evangelio de las que el autor es 
un testigo fiel, respetando las propiedades del 



lenguaje y las form as primerss que encontr6 en 
el. Y al ser 61 mismo semita, las aalmil6 de 
buena gana. 

3. La geografia de Mateo 
La geografia de los evangellos es tambl~n teo

logica, ya que quiere declrnos algo de Jesus. La 
de Mateo es parecida a la de Marcos y sin em· 
bargo su sentido es bastante dlferente.4 

La tierra de Jesus es la Galilea, esto es, una 
region de Palestina, pero que tenia tamblen un 
valor simbolico: se hablaba con frecuencla de la 
"Galilea de los paganos- (0 de las naciones), con 
cierto matiz peyorativo: tierra de paso, esta re
gion habia sufrido muchas influenclas y la fe no 
era alii muy pura a los ojos de los farlseos . Pero 
era tamb ien simbolo de esperanza: el profeta 
Isaias habia anunciado que al final de los tlem
pos Dios se manifestaria alii a los paganos (Is 8, 
23). 

Durante su vida terrena, Jesus vivl6 sobre to
do en Galilea. Volvio alia tras su huida a Egipto, 
como en un nuevo exodo. Y esa Galilea tiene 
unas fronteras que Jesus solo franqueo en muy 
pocas ocasiones para ir a los paganos; durante 
su ministerio, Jesus no predica mas que a los ju
dios, y es alii, entre los galileos, donde Imparte 
sus principales ensefianzas. En dos ocasiones, 
Jesus dejo Galilea: la primera vez, para Ir a ra
cibir el bautismo de Juan; la segunda, para su 
ultima ida a Jerusalen, lugar de su pasl6n y de 
su muerte. 

Pero Jesus volvera alia. Mateo es el unico que 
situa la manifestacion del resucltado en Galilee. 
Este regreso es simetrlco al primero, durante su 
infancla. "Son retornos simetricos y S8 corre. 
ponden entre si, pero no se replten. Se ha re. 
lizado una verdadera metamoriosls en el Inter
valo que los separa-. Porque -Jesus es m'a que 
Moises. Este muri6 en el desierto, sin haber p<>-

• Cf. J. DELORME, Lecture de 1'6vangJI •• elon .. tnt 
Marc: Cahier Evangl/e no" 1/2, 13-15. 

.Segun las Escrlturas ... -

-Apelllndo II les escrlturas as como los Bp6sto
les hlciaron crelble .u evangelio. AI dlrlglrse 8 sus 
correliglonerlos, eVOClln los deslgnlos de Dlos sobre 
Ie humanldad y demuestran que los acontecimien
tos nuevos se Insertan en III tradlcl6n mtfs auten. 
tica da los pedres: /,aceso no fueron profetlzados 
por Dios en las escrlturas? Los ap6sto/es Intentan 
de asta modo fBcll/tBr su adhes/6n a Jesus, anun
clando que fue prec/aamente el 8 quien anunclaron 
todos los prof etas. 

Los acontaclmlentoa qua I/umlnan la escritura, 
seii81ando su culmlnacl6n, quedan a su vez i1umina
dOB y ;ustiflcados de alguna manera por las profe
CiMS. Tal 8S al sentldo de aquel -segun las escrl
turas- que Iba pon/endo ritmo al credo recordado 
por san Pablo a los corintios (1 Cor 15, 3-4). 

Los ap6sttoles no pruehan, en el sentido moderno 
de la palabra, esos acontecimientos que atestiguan, 
sino que los situan en la economla dlvlna de la hls
torla de la salvacl6n, demostrando el sIgnificado 
que Ie dan III pasado y a la revelacl6n entera, De 
esta forma, los ap6sto/es, y mas tarde los evange
listes slgulendo sus huellas, Interpretando el hecho 
de pascua a la luz de los aternos designios de 
Dios, arrancan la h/storla de Jesus de la vulgaridad 
de la historlB e Invltan a los oyentes y lectores del 
evangelio s .dorar .t senor-, 

X. LEON·DUFOUR, 
L'6vanglle et les evangiles. 

Beauchesne, Paris 1954, 22, 23 Y 25 

dido conocer la tierra prometida, sin conducir alia 
a au pueblo. Pero Jesus atraviesa el desierto de 
la muerte; una vel acabado su cexodo .. , y termi
nada su -cautlvidad-, vuelve a Gaillea, que se 
convlerte entonces en la tierra del resucitado »,3 
la tierra de la abertura al mundo. Se esperaba 
que 81 final de los tlempos Dlos se manifestaria 
en esta Galilea de tos paganos. Por tanto, es alii 
dond. 81 senor se maniflesta a sus discipulos 
para envlarloa al munda entero. 

, A. PAUL. La Galli .. des Nations: AUjourd'hul la BI· 
ble n." 120, T. 
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Para continuar el estudio 

J. RADER MAKERS, Au fil de I'evangile selon saint Mat· 
thieu, I. Texte; II. Lecture continue. Institut d'Etudes 
Theologiques, Louvain, 1972, 96 Y 400 p. (La mejor pre· 
sentacion actual en frances. Capta bien las ideas fun· 
damentales). 

P. BONARD, L'evangile selon saint Matthieu, Delachaux et 
Niestle, Neuchatel 1963, 424 p. (Comenta bien cada 
texto , sin hacer sintesis). 

X. LEON-DUFOUR, L'evangile selon saint Matthieu. PRO
FAC, Lyon 1972, 160 p. (Lecturas excelentes de textos 
de Mateo ; no recoge los textos comentados en sus 
Estudios de evangelio. Estela, Barcelona 1969. Tampoco 
presenta los relatos de la pasion-resurreccion). 

B. RIGAUX, Temoignage de I'evangile de Matthieu. Des· 
clee de Brouwer, Paris 1967, 309 p. 

G. BECQUET, Lectures d'evangile, an nee B. Seuil, Paris 
1974. 

W. D. DAVIES, EI sermon de la montana. Cristiandad, Ma
drid 1975. (Situa magnificamente y con sencillez el am
biente de vida y el contexto general del sermon, y mas 
ampliamente los del primer evangelio). 

I. GOMA CIVIT, EI evangelio seglin san Mateo (1·13). Ma· 
rova, Madrid 1966, 774 p. 

J. SCHMID, EI evangelio seglin san Mateo. Herder, Barce
lona 1967, 570 p. 

Finalmente, hay que citar la coleccion Assemblees du 
Seigneur, Cerf (cada volumen, de 80 p., presenta ~os 
textos biblicos; es el mejor conjunto de comentarlos 
en frances, aunque limitado a la seleccion liturgica. 
La citamos en abreviatura .AsSgn.; antes de la refor
rna liturgica habia aparecido una primera serie, que ci
tamos .1 .' serie-). 

3. EL «JESUS» DE LA COMUNIDAD DE MATEO 

Puede parecer extraiio este titulo: el "Jesus" 
de Mateo 0 de su comunidad l,no es acaso el 
mismo que el de Marcos, el de Lucas 0 el de 
Juan? Pero es bien sabido que cad a persona hu
mana es un misterio y que cada uno de noso
tros descubrimos en ella algun que otro aspecto, 
aquel 0 aquellos con los que sin duda estamos 
mas de acuerdo . Ante este misterio que es la 
persona de Jesus, l,como va a suceder de otro 
modo? Es esa riqueza de nuestros evangelios la 
que nos revela de esta forma unos "rostros» de 
Jesus un poco diferentes y complementarios. 

No se trata de trazar aqui un "retrato» com
pleto del Jesus de Mateo, sino solamente de 
descubrir algunos titulos a los que podemos 
atender especial mente en el curso de la lectura. 

Nuevo Moises 
La comunidad de Mateo parece haber reco

nocido instintivamente en Jesus a un nuevo Moi
ses. ya que era esto 10 que correspondia a 10 
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que estaba viviendo por entonces, mientras que, 
por ejemplo, las comunidades de Lucas, que vi
vian de otra forma, veran sobre todo en el al 
nuevo Elfas.6 Compuesta en su mayorfa de ju
dios hechos cristianos,7 esta comunidad nace con 
mil quinientos aiios de tradicion a sus espaldas. 
la del pueblo de Dios del que se siente legitima 
heredera. Es una comunidad bien estructurada 
en torno a los doce, con ciertas reglas para su 
vida de grupo, una doctrina, una oraci6n comun ... 

6 Para una comparaci6n de estos dos rostros de Je
sus en Mateo y en Lucas, cf. E. CHARPENTIER, Approches 
differentes de Jesus Christ : Unite des Chretiens 15 (julio 
1974) 11-19. 

Una comunidad, debido precisamente a su forma de 
vivir, tiende a dar la preferencia a un .rostro- de Jesus. 
Es esta una cuesti6n que nos podemos plant ear: ."Cual 
es el rostro de Jesus que transparenta nuestra comuni
dad, por su misma vida? "Cual es el rostro que manifies
ta al mundo? 

1 Un tipo parecido de comunidad es el que nos des
cribe Lucas en los cinco primeros cap/tulos de los Hechos. 



Por eso ve en Jesus al nuevo Moises que da a 
este nuevo pueblo la ley nueva, ante todo en el 
serm6n de la montana (5-7), pero ademas a tra
yes de esos cinco grandes discursos que van 
jalonando el evangelio de Mateo y Ie dan una fi
sonomfa propia (cinco discursos, 10 mismo que 
habfa un "pentateuco», los cinco libros de la ley 
de Moises). Jesus aparece como el «maestro de 
justicia» que ensena la forma de vivir en el rei
no de Dios. 

Pero, para recoger una frase de la carta a los 
hebreos (3, 5), Moises era «servidor» en la cas a 
de Dios, mientras que Jesus es «Hijo». 
EI Hijo de Dios 

Marcos utiliza raras veces este tftulo; todo 
su evangelio nos va preparando para proclamarlo, 
junto con el centuri6n, al pie de la cruz; pero 
quiere que vayamos haciendo progresivamente 
este descubrimiento en la fe .8 Mateo, por el con
trario, se sitUa deliberadamente en una comuni
dad cristiana en donde esta palabra tiene el sen
tido fuerte que siempre ha tenido para nosotros 
(y no un simple equivalente de «mesfas hijo de 
David», como en tiempos de Cristo) . Intenta ha
cernos presentir en este hombre, tan semejante 
a los demas, el misterio que !leva consigo ; cuan
do nos sintamos desamparados, tenemos que 
lanzar este grito como los discfpulos en medio 
de la tempestad (14, 33); tenemos que procla
marlo, como Pedro, cuando nos preguntan sobre 
su identidad (16, 16); con los guardias paganos 
tenemos que reconocerlo en el crucificado (27, 
54). 

Y es este misterio profundo el que da todo 
su sentido a los demas tftulos. 
Hijo del hombre 

Daniel habfa vislumbrado la figura misterio
sa de este personaje celestial, personificaci6n de 
los justos perseguidos , que recibfa sobre las nu-

, Cf. J. DELORME. Lecture de i'evangile selon saint 
Marc: Cahier Evangile n .. 1/2. 17·23. 

bes del cielo el poder reservado aDios, el de 
juez (Dn 7). La resurrecci6n es para Jesus su en
tronizaci6n como hijo del hombre, que realiza los 
numerosos anuncios que de el se habfan hecho 
(19, 28; 24, 30; 26, 64 ... ). Entonces Jesus puede 
ser real mente la personificaci6n de todos los 
perseguidos, de todos los pequenos, de todos los 
pobres con los que se identifica (25, 36-46). Y es 
tambien eso 10 que fundamenta su «autoridad», 
permitiendole enviar sus discfpulos al mundo en
tero (28. 16-20). 

Mesias, hijo de David 
Es aquel a quien Dios ha encargado de pro

clamar la venida del reino y de inaugurarlo por 
su pasi6n-resurrecci6n, cuyo signo son sus ac
tos de poder. Pero no realizara ese reino de la 
manera belicosa y triunfante que a veces se es
peraba . Porque ha venido para «servir». 

EI siervo que lorna nuestras enfermedades 

Mateo es el unico que aplica explicitamente 

EI evangelio «eclesial» 
~Entre todos los escritos del Nuevo Testamento. 

el evangelio de Mateo es aquel que tiene una In
fluencia literaria mas generalizada y mas profunda 
en la literatura cristiana que se extiende hasta las 
ultimas decadas del siglo II. Los primeros escrito
res ec/esiasticos se inspiran sobre todo en las pa
labras de Jesus recogidas en el primer evangelio; 
a sus oios. pose en un grandisimo valor, ya que reo 
presentan la ensenanza del senor que sirve de base 
al cristianismo. 

Hasta el final (del siglo 11), el primer evangelio 
sigue siendo el evangelio por excelencia; se Ie pide 
la doctriM que condic/ona las actitudes cristianas, 
de forma que el evangelio de Mateo se convierte en 
norma de vida cristiana •. 

~EI cristianismo comun se estableci6 sobre las 
ensenanzas de Cristo sacadas del evangelio de Ma
teo •. 

E. Massaux. Influence de i'evangile de saint Mat
thieu sur la litterature chretienne 
avant saint Irenee. Louva/n 1950, 
651 y 654. 
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a Jesus los or1'lculos del siervo doliente de Isafas 
(42, 1 = Mt 12, 18; 53,4 = Mt 8, 17) . Es el sal
vador que se IIeva nuestras enfermedades y 
nuestros pecados; derrama su sangre "por la 
multitud», para el perd6n de los pecados (26, 28; 
cf. Is 53, 12). 

EI senor de su comunidad 
"Lo mismo que Mateo ve con mayor claridad 

y fuerza que los otros sin6pticos la imagen de la 
comunidad por detras de los discfpulos, tambien 

traspasa sin detenerse la imagen del Jesus his
t6rico para IIegar al senor vivo de la comuni
dad ... Partiendo siempre de la experiencia del 
senor vivo en la comunidad , es como Mateo em
prende la exposici6n de las tradiciones relativas 
a Jesus».9 

De esta forma, la cristologfa se convierte en 
el en eclesiologfa, su reflexi6n sobre Cristo no 
puede separarse de su reflexi6n sobre la Iglesia. 

9 H. GEIST, o. c., 94·95. 

Una posible lectura 
del primer Evangelio 

No nos vamos a arriesgar a presentar el 
" plan» del evangelio segun san Mateo, sino que 
nos limitaremos mas modestamente a presen
tar una lectura posible de este evangelio. Aun 
cuando resulte discutible , su misma simplicidad 
permite por 10 menos orientarse en este libro 
un tanto complejo y poner de relieve algunas 
ideas esenciales de Mateo. lEn que esta basada 
esta lectura? 

Cinco discursos 
Todo el mundo admite la existencia de cinco 

grandes discursos. Mateo es el primero en hacer 
esta distribuci6n, ya que hace seguir a cad a uno 
de ellos de la misma f6rmula: "Y sucedi6 que, 
cuando acab6 Jesus estos discursos .. . » (7, 28; 
11,1; 13, 53; 19, 1), Y como cierre final: «Cuan
do Jesus termin6 todos estos discursos ... » (26, 
1). Estos discursos van separados por unos con
juntos de relatos (hechos y palabras diversas de 
Jesus). 

Los conjuntos: discursos • relatos 
lForman cada uno de estos conjuntos un blo-

18 

que? Algunos no 10 creen asf y proponen en con
secuencia un pian que no 10 tiene en cuenta .! 
Otros, mas numerosos, creen por el contrario 
que forman unas secciones-relatos, paralelos a 
los discursos, y conciben el evangelio compues
to de "cinco cuadernos», que comprende cada 
uno una secci6n-relato seguida de un discurso 
(3-7; 8-10; 11-13, 52; 13, 53-18; 19-25), con un 
pr610go (el evangelio de la infancia: 1-2) y una 
conclusi6n (los relatos de la pasi6n-resurrecci6n: 
26-28) .2 

Pues bien, esta claro que al menos en un 
caso el propio Mateo ha manifestado con clari
dad su intenci6n: hay una inclusi6n, es decir, una 
frase repetida para delimitar un conjunto (algo 
asf como cuando nosotros delimitamos una cita 

I EI plan, sugestivo y complejo, propuesto por X. Leon
Dufour, intenta poner de relieve el drama que se mani
fiesta a traves del evangelio: el reino de Dios pasa del 
pueblo judio a la comunidad nueva (ef. Introduction a la 
Bible, 2. 1959, 174-178, 0 L'evangile selon saint Matthieu. 
PROFAC 1972, 14·20). 

2 Tal es el plan que propone, por ejemplo, la Biblia 
de Jerusaten. 



por medio de corchetesl. para encuadrar el pri
mer discurso y una secci6n-relatos: «Recorrien
do toda la Galilea, Jesus ensefiaba en sus sina
gogas, proclamaba la buena nueva del reino y 
curaba toda enfermedad y toda dolencia" (4, 23 
= 9, 35). Esto significa que Mateo considera, por 
10 menos en un caso, a los re!atos como forman
do un bloque y que este bloque es la continua
ci6n del discurso. Nos muestra a Jesus podero
so en palabras (discursos) y en hechos (mila
gros). Lo que Mateo indica con tanta claridad pa
ra el primer «cuaderno" "no valdra tambien para 
el conjunto? Veremos c6mo esto resulta muchas 
veces aleccionador.3 

Asi, pues, nuestra lectura se organizara en 
cinco capitulos, compuestos de un discurso y de 
una secci6n-relatos cad a uno, en donde Jesus ex
presa por medio de hechos 10 que antes ha pre
sentado en palabras. Esto tiene concretamente 
la ventaja de no convertir ya los relatos de la 
pasi6n-resurrecci6n en un apendice, sino mas 
bien en la realizaci6n factica de 10 que Jesus 
anunciaba en sus discursos sobre el final de los 
tiempos. 

Dos «episodios-eje» ... 
EI conjunto de los relatos que preceden al 

primer discurso, la predicaci6n de Juan bautista, 
el bautismo de Jesus y las tentaciones (Mt 3-4) 
se convierte en un «episodio-eje", que es a la 
vez introducci6n al ministerio de Jesus y conclu
si6n del pr610go.4 Pues bien, es significativo que 
los elementos de este conjunto tengan su para
lelo en los episodios en torno a la confesi6n de 
fe de Pedro en Cesarea (16, 13-17, 27). Nos en
contramos con la misma f6rmula en ambos ca
sos: «A partir de entonces Jesus comenz6 a ... ", 

J Seguimos aqui, en su conjunto, el plan propuesto por 
Ph. Rolland en el Bulletin de Theologie Biblique 2 (1972) 
157·178 Y sugerido por Radermakers, o. C. , 20·22. 

, E. KRENTZ demostr6 el paralelo entre el cicio de Jo
se (t-2) y el de Juan bautista (3, 1-4, 16). (Vease el resu· 
men en el articulo citado de Ph. Rolland, 160). 

y en am bas ocasiones esto nos introduce en una 
ensefianza solemne: despues de sus tentaciones, 
Jesus comenz6 a proclamar: <<jHa Ilegado el rei
no de Dios!" (4, 17), mientras que, despues de 
la profesi6n de Pedro, Jesus comenz6 a ensefiar 
a sus discipulos que «era preciso . . . sufrir ... " 
(16. 21).5 En 81 primer caso Jesus proclama una 
ensefianza a todos, y en e! otro a sus discipulos. 

Por otra parte, se advierte , en estos dos con
juntos, ciertos episodios semejantes, pero vis
tos en otra perspectiva: en ambos casos hay 
una revelaci6n por parte del Padre (en el bautis
mo la voz celestial 10 designa como su hijo muy 
amado; en Cesarea son los disc[pulos los que 
por boca de Pedro 10 confiesan como mesias, hi
jo de Dios vivo; pero Jesus afiade que esto ha 
sido posibe solamente gracias a una revelaci6n 
del Padre); en ambos casos Jesus es tambien ten
tado (por Satanas y por Pedro) y Jesus los recha
za con la misma frase: «iApartate de mi, Sata
nas!" 

. . . que dividen el evangelio en dos 
grandes partes 

Cuando uno recuerda que esta confesi6n de 
Cesarea sefiala, en el evangelio de Marcos, un 
giro decisivo, se siente inclinado a pensar que 
estos relatos en torno a Cesarea forman un nue
vo episodio-eje, que reparte los cinco «cuader
nos" de Mateo en dos grandes partes. En la pri
mera, Jesus esta solo; por tanto, es el Padre el 
que tiene que designarlo directamente, y es Sa
tanas el que 10 tienta; luego escoge a sus disci
pulos y predica a las gentes. En la segunda, esta 
ya formada la comunidad de discipulos; por tan
to, es esta iglesia (inspirada por el Padre) quien 
10 revela al mundo, y es tambien ella, desgracia-

5 E. KRENTZ se apoya en esta comprobaci6n para dl
vidir el evangelio en dos partes: .La secci6n 4, 17 a 16, 
20 estaria consagrada al anuncio del reino; la secci6n 16, 21 
a 28, 20 estaria dedicada al hijo del hombre en el camino 
de la pasi6n y de la resurrecci6n- (Ph. Rolland, a. C., 168). 
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damente (inspirada por Satanas), quien 10 tienta; 
y Jesus se dedicara en adelante a la formacion 
de esta comunidad. 

Asi, pues, a 10 largo de estas paginas, vamos 
a desarrollar esta lectura. Sera conveniente te
ner ante todo una vi~ion de conjunto. 

UNA LECTURA DE MATEO 

PROLOGO: EL MISTERIO DE JESUS 

Su ser y su mision a la luz de la resurreccion 
y de la vida de la iglesia. - 0 los «relatos de la 
infancia» (1-2). 

I. JESUS PROCLAMA EL REINO DE DIOS Y 
PREPARA LA IGLESIA (3-16) 

Episodio-eje: DEL ANTIGUa AL NUEVO 
TESTAMENTO (3-4J 

En el bautismo de Juan, Jesus es revel ado por 
el Padre como Hijo suyo. Por sus tentaciones en 
el desierto, Jesus vuelve a orientar la vida de 
Israel hacia el reino. Proclama entonces su ve
nida y escoge a los discfpulos. 

1. iHa lIegado el reino de Dios! (5-9) 
Jesus 10 manifiesta con sus palabras y sus 

actos de poder: 
* Sermon de la montana (5-7) . 
* Diez milagros (8-9). 

2. Jesus envia 8 sus discipulos a predicar. EI 
parte a predicar el reino (10-12) 
* Discurso de envio a misionar (10). 
* Jesus parte en mision (11-12). 

3. La opcion decisiva ante la predicacion del 
reino (13. 1-16, 12) 
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* Discurso en siete parabolas (13, 1-52). 
* Hacia la confesion de Cesarea (13, 53-16, 

12). 

II. LA COMUNIDAD EN EL 
REINO DE DIOS (17-28) 

Episodio-eje: LA COMUNIDAD CONFIESA A SU 
SENOR (16, 13-17, 27J 

Por boca de la comunidad, el Pacfre revel a a 
su Hijo. Pero esta comunidad es tambien Sata
nas que tienta a Jesus. 

4. EI reino de Dios pas a del pueblo judio 8 18 
iglesia (18-23). 
* Discurso sobre la vida en comunidad (18). 
* De Galilea a Jerusalen (19-23). Jesus rom-

pe con los jefes judios y se consagra a la 
ensenanza de sus discfpulos. Grandes con
troversias en Jerusalen . Parabola de los vi
nadores homicidas. 

5. La inauguracion del reino de Dios en el mis
terio pascual (24-28). 
* Anuncio de la venida definitiva del reino 

en Jesus (24-25). 
* EI misterio pascual inaugura el reino (26-

28). 

EI «seismo» anunciado por Jesus como signo 
del final de los tiempos abre las tumbas cuan
do su muerte y abre luego su propia tumba. EI 
Senor puede entonces enviar a su comunidad al 
mundo para ser alii signo de este rei no. 



PROLOGO: 
EL MISTERIO DE JESUS 

Bajo las simples apariencias de un «relato 
de infancia», es todo un discurso sobre el mis
terio de Jesus, sobre su personalidad de hom
bre-Dios (c. 1) Y sobre su mision de Cristo-sal
vador (c. 2) el que abre el evangelio de Mateo. 

lPor que estos relatos de infancia? Lo que 
interesa ante todo a las comunidades cristianas 
lno es la predicacion de Jesus, en palabras y en 
actos? En los discursos de los Hechos, en el 
evangelio de Marcos, todo comienza con la pre
dicacion de Juan bautista. 

Pero, a partir de su resurreccion, de una for
ma progresiva, los apostoles fueron reconocien
do a Jesus como Hijo de Dios. lDesde cuando 
10 era? lSolamente desde su bautismo? lO des
de su nacimiento? Se iba asf profundizando la 

cuestion de los cristianos sobre la persona de 
Jesus y su misterio. De esos interrogantes de
bieron nacer 10 evangelios de la infancia de Ma
teo y de Lucas y, por otra parte, las reflexiones 
de Pablo y de Juan sobre la «imagen de Dios» , 
reflejo de su sustancia, y sobre la «palabra» eter
na del Padre. 

Lejos de ser unos relatos folkloricos, estas 
paginas son ante todo una reflexion teologica . Lo 
mismo que en el cine 10 generico de la pelfcula 
permite situar a los acto res y, a veces, en el pro
cedimiento de «vuelta atras», mostrarnos la ul
tima imagen del film 0 las mas importantes, para 
guiarnos y decirnos adonde vamos, del mismo 
modo estos «relatos de la infancia», escritos a 
la luz de la resurreccion y de la vida de las co-
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munidades cristianas, nos dicen desde el prin
cipio quien es Jesus . Y es bajo au Iuz, esto es, 
bajo la de la resurreccl6n, como hemos de leer 
todo el evangelio. 

EI primer capftulo de Mateo nos presenta a 
Jesus como hombre-Dios. La genealogfa de Cris
to, hijo de David, hijo de Abrahan (1, 1-17), de
muestra que este personaje esperado por el pue
blo judfo es de nuestra raza. Pera es algo mas, 
ya que fue concebido por el Espfritu Santo (1, 18-
25) . Y el papel de Jose consistira en darle un 
nombre, esto es, en insertarlo en el desarrollo 
de nuestra historia dandole su ser social. En el 
capitulo segundo se pasa a la historla, en donde 
los tiempos y los lugares tienen una importancia 
mayor: se trata de Jesus de Nazaret, conocido 
como tal. que nacio en Belen de Juda, en tiem
pos del rey Herodes; 10 adoran unos paganos, los 
jefes judfos 10 rechazan y la sangre corre en Is
rael; se perfila ya en el horizonte el drama que 
acabara en la cruz. 

Por debajo de esta estructura aparece otra 
distinta: una genealogfa , verdadera «obertura,. 
de una sinfonia, seguida de cinco episodios, cada 
uno de los cuales contiene una cita del Antiguo 
Testamento. De esta profunda raigambre bfblica 
brota una savia que alimentara todo el evanQe-
lio.1 -

Esperando que algun dfa un nuevo cuaderno 
presente mas detalladamente estos - relatos de 
la infancia», intentaremos aquf trazar sus Ifneas 
principales. 

La genesis de Jesucristo (1, 1-17) 
La «genealogfa- se habfa convertldo en un 

, Cf. A. PAUL, L'evlngile de I'enfance selon saint Mat
thieu (col. -Lire la Bible- , n. 17) Cerf, Psrls 1968, 192; L 
MONLOUBOU, Lire aujourd'hul les 6vanglles de I'enfance. 
Sen eve 1971, 111; X. LEON·DUFOUR, Libro de la -gt§nesis o 

de Jesucristo y EI anuncio a Jost§, en Estudios de evenge
liD. Estela, Barcelona, 1969, 41-76; S. MUIWZ IGLESIAS, 
Les mages et "etoile: AsSgn, n. 12 (1969) 19-31. 
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g6nero literario para presentar a un personaje 
importante. Los primeros cristianos sabfan que 
Jesus era descendiente de David . Pero habfa que 
demostrarlo, Es 10 que aquf intenta Mateo me
diante estas tres veces catorce generaciones que 
van desde Abrahan hasta Jose.2 Esta lenta melo
pea afirma en nosotros la convicci6n de que el 
que nazca al final es verdaderamente de nues
tra propia raza, un hombre como nosotros. Pero 
es tambien algo distinto. 

EI anuncio a Jose (1, 18-25) 
La genealogfa terminaba en Jose, pero Mateo 

nos dice que Jose no intervino para nada en 
aquel nacimiento: Marfa concibi6 a Jesus de ma
nera virginal, por la ace ion del espfritu. Jose 10 
sabe, y como es un hombre .. justo-, no quiere 
dar su nombre, un nombre humano, a ese hijo 
ciel milagro. Dios viene entonces a decirle que de 
a ese niiio, junto con su nombre, su -ser social» : 
.. Marfa Ie ha dado su ser de hombre, pero eres tu 
el que ha de darle su nombre. insertandolo de 
este modo en tu linaje». EI angel anunciaba al 
.Emmanuel", y Jose 10 llama «Jesus» (0 -Dios
salve»). Solamente despues de haber pasado por 
la muerte y la resurrecci6n, ese «Dios-salvador .. 
podre ser real y definitivamente -Dios con noso
tros· (28, 20). 

EI papel de Jose se realiza en la fidelidad al 
espiritu. en la continuidad de aquello que anun
ciaba la genealogfa. EI espiritu de Dios, que pre
sidi6 la creacion (es 10 que nos sugiere por dos 
veces el termino de -genesis»: 1, 1.18), es el 
que permlte la adhesi6n de fe de Jose y el que 
obra en plenitud en Marfa. 

, Los hebreos, como los grlegos y los romanos. escrl
bian las clfr.s can Iss letras del a/fabeto; una palsbra {)O
dis tener entonces un vBlor numerico sl se conslderaban 
Iss letr •• como clfras, David se escrlbla can tre. letr •• 
(DWD); .umsndo su vBlor (D=4; W=6), se obtenls 14. 
E. poslble qUfI Msteo, .1 construlr su genBslogls sobre 
Ir .. veee. 14, pens.sfI en I. elfrs d. David: Jesus fiB Is 
perfecel6n d. D.vld. 



Los magos en Belen (2, 1-12) 

Entre el rey Herodes, rodeado de los jefes re
ligiosos de Jerusalen, y el rey que acaba de na
cer se desarrolla ya todo el drama de la vida de 
Jesus y de su mision: los judios 10 rechazan, 
mientras que los paganos 10 adoran, como 10 ha
ra la comunidad reunida en tome al resucitado 
(26, 16). Asi se realiza el oraculo de Isaias, que 
vislumbraba la muchedumbre de paganos entran
do en esa Jerusalen iluminada por la gloria de 
Dios (Is 60 Y 62). 

EI cumplimiento del Exodo (2, 13-15) 

"EI hijo lIamado de Egipto» era, para Oseas 
(11, 1). el pueblo de Israel. Jesus es el \ '3rdade
ro Israel que va a cumplir reaimente esa exodo 
que conduce a la tierra prometida, al reino de 
Dios. 

La matanza de los inocentes (2, 16-18) 

La sangre corre en Israel, prefigurando a la 
de la cruz, Jesus se libra por ahora de la matan
za, 10 mismo que paso antes con Moises. Y Ra
quel, enterada en Belen, lIora sobre sus hijos 
desterrados (Jer 31,15). 

La vida en Nazaret (2, 19-23) 

Mateo ve aqui el cumplimiento de las pro
fecfas en general, pero sin encontrar un texto 
preciso: la biblia ignora a Nazaret. Pero en este 
acontecimiento, dentro de la logica de los anun
cios profeticos, ve el final del exodo, la vuelta 
del destierro y la entrada en la tierra prometida. 
Pero hay mas aun: una nueva intervencion de 
Dios invita a ir mas lejos, a la «Galilea de las 
naciones» (Is 8, 23), que sera el lugar del en
cuentro de Jesus con su pueblo (4, 15-16), Y fi
nalmente el lugar desde donde enviara a sus 
discipulos por todas las naciones (28, 16). 

Con estas cinco citas de la escritura, Mateo 
nos muestra que Jesus se inserta en este pue
blo judio, que viene a rehacer su historia para 
lIevaria a su termino. EI nuevo Moises podra 
ahora ponerse al frente de su pueblo para invi
tarle a entrar, con el, en el reino de Dios. 

Historicidad de los 
relatos de la infancia 

Tenemos derecho a plantearnos esta cuesti6n, 
aun cuando sea dificil responder a ella en la situa
ci6n actual de nuestros conocimientos. Recordemos 
ante todo algunas evidencias: no es el hecho de 
descubrirle un sentido teol6gico a un acontecimien
to 10 que hace que este haya sido forzosamente In
ventado. Par otra parte, nuestra fe no se basa en 
estos hechos 10 mismo que en el de la resurrec
ci6n de Cristo; podriamos vernos inducidos a reco
nocer que tal detalle, que tal episodio, son "para
bolas", sin que par eso se hunda el cristianismo_ 
En fin, hay que estudiar los textos sin Ideas pre
concebidas: ni la de . eso no pudo pasar", nl la de 
-eso ocurri6 exactamente de la manera descrita". 

Mateo parece haber recogido ciertas tradiciones 
conservadas en la familia de Jose. Esta de acuer
do can Lucas en un punta fundamental: la concep
ci6n virginal y tambien en el nacimiento en Belen. 
La exactitud de la genealogla, dlferente de la de 
Lucas, no constituye ningun problema. Una genea
logia era entonces una cuesti6n, no de orden blo-
16gico, sIno juridico, una forma de establecer un 
parentesco; y tam bien en este caso Mateo esta de 
acuerdo can Luca's: Jesus es de la descendencia 
de David. Es posible que sabre un tel6n de fonda 
hist6rico (el recuerdo de la visita de unos grandes 
personajes a Herodes y los numerosos aseslnatos 
perpetrados par aquel rey sanguinaria), Mateo haya 
construido unos relatos de alcance teol6gico. 

Pero la realidad que nos quiere presentar es 
desde luego hist6rica: Jesus, hila de David, nuevo 
Moises, es el liberador que nos salva par su muer
te y su resurrecci6n. 
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