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I. REVISION METODOLOGICA 

Pronunciamientos criticos 

Si se ti ene en cuenta que aquello que se pretende con la conside
raci6n hist6rica de un tema es otorgar una comprensi6n de presente 
a la lectura de los datos hist6ricos, a nadie habra de sorprender que 
comencemos la nuestra partiendo de la actualidad. AI estudioso de la 
historia en general, y de una manera especial al de la teologia de los 
sacramentos, el desarrollo del ayer se comprende desde la concre
ci6n en e l hoy; por e llo, a partir de la situac i6n del presente se Il ega 
al conocimiento del pasado. Para el te610go estudioso de los sacra
mentos, esta afirmaci6n resuita tan fundamental que tan s610 a partir 
de ella puede explicar la necesaria ilaci6n que existe entre la forma 
actual de un determinado signa sacramental y todas las distintas ma
neras de expresar la misma realidad a 10 largo de la vida de la Igle
sia. Desde el signo sacramental de hoy se comprende la evoluci6n de 
su historia. Y trasladando esta consideraci6n a l desarrollo de los tra-
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tados teol6gicos, y en particular al de los sacramentos, hem os de 
reconocer que su secular desarrollo intelectual se ha plasmado en las 
formulaciones con las que hoy dia se expresa su contenido, y por 
ello, en funci6n del hoy e instal ados en el presente tiene sentido 
emprender una lectura hist6rica de las ideas. 

Por ello, al tener que tomar en consideraci6n los problemas que 
en la actualidad afectan a la sacramentologia general , equivalente en 
el lenguaje actual al tratado ciasico De sacramentis in genere, hay 
que comenzar iniciando un rastreo sobre el pasado, con el fin de 
comprender la evoluci6n que ha sufrido hasta conseguir su actual 
contextura. Y como quiera que un tratado teol6gico no es una estruc
tura cerrada, sino una constante pesquisa por profundizar en todos y 
cada uno de sus aspectos, no podemos detenemos considerando el 
ayer, sino que habremos de prestar una especial atenci6n a aquellos 
temas que de un modo u otro se presentan hoy circundados por el 
interrogante de 10 problematico. 

Y que esta preocupaci6n por los problemas en el tratado de los 
sacramentos no responde a una mera apreciaci6n subjetiva de quien 
escribe, 10 corrobora el sentir critico de aquellos te610gos que, desde 
distintos puntos de vista, han puesto en tela de juicio la validez del 
planteamiento que han seguido, incluso en nuestros dias, la genera
lidad de los autores que han tratado sobre los sacramentos. En esta 
postura critica estan, de un lado, quienes acusan a la sacramentolo
gia contemporanea, concretamente a la que ha surgido bajo el influjo 
de Karl Rahner, de haber provocado una inflaci6n del term ino sacra
mento, al aplicarlo indiscriminadamente a realidades tan dispares co
mo el mundo, la 19lesia y los signos sacramentales propiamente di
chos, y, en consecuencia, de haber abocado la sacramentologia a una 
crisis, de la que tan s610 se podra salir si se piensan de nuevo sus 
temas, recuperando para el termino sacramento la univocidad que Ie 
permita expresar correctamente, y sin peligro de equivoco, la reali
dad sobrenatural que aspira a describir. Un representante de esta ten
dencia critica es el italiano Giuseppe Colombo, quien adopta una 
postura sumamente revisionista ante la f6rmula acufiada por la teo
logia alemana: die Kirche als Uhrsakrament (la Iglesia como sacra
mento pristino I). En otro lado se hallan autores como Schillebeeckx 
y Willens, que reprueban a los mas recientes manu ales de sacramen
tologia general por continuar desentendiendose metodol6gicamente 
de las cuestiones capaces de provocar una renovaci6n en el estudio 

I COLOMBO, G., «Dove va la teologia sacramenlaria?», en SC 102 (1974) , 673-717. 
Veanse las p.673-677 y 694. En esla ultima pagina describe en lerminos verdaderamen
Ie pesimistas la situacion actual de la sacramentologia : «se la teologia sacramentaria .. 
oggi e in crisi , bisogna riconoscere che I'orientamento assunto dalla teologia contem
poranea non puo avv icinare a una soluzzione». 
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de los sacramentos. En estos terminos formulan su rechazo: «Este 
tratado (el de Sacramentis in genere), en la mayoria de los libros de 
texto, no ha pasado de ser, por desgracia, una construccion a priori 
donde se presentan las condiciones generales que deben cumplir los 
siete sacramentos. Este procedimiento, ademas, da la impresion de 
que los siete sacramentos 10 son todos de la misma manera, son 
igualmente importantes y no conocen ningun desarrollo historico» 2. 

Estimulados por esta sagaz advertencia de dos cualificados maestros, 
y sin perder de vista la acusacion de aquellos a quienes nos hemos 
referido en primer lugar, nos sentimos obligados a comenzar nuestra 
reflexion sobre la epoca contemponinea haciendo balance de las 
cuestiones sin cuya explicita referencia resulta imposible plantear de 
modo valida el tratado de los sacramentos como un saber teologico 
y, en consecuencia, como un servicio a la vida de la Iglesia. Y tanto 
para cimentar esta rama de la teologia, a la que en esta ocasion pre
tendemos dedicamos, como, sobre todo, para facilitar la compren
sion del porque de no pocas dudas que en la actualidad la afectan, se 
impone que reconstruyamos en sus rasgos fundamentales la genesis 
historica seguida por el tratado general sobre los sacramentos. 

La sacramentologia general, el tratado Ham ado clasjcamente De 
sacramentis in genere, es uno de los mas modemos entre los que 
constituyen el entramado del armazon teologico. Los Santos Padres, 
a pesar de haber expuesto su pensamiento sobre los sacramentos con 
tenaz asiduidad, nunca escribieron un tratado sobre los sacramentos 
en general. Por ejemplo, las obras catequisticas de san Ambrosio De 
mysteriis 0 De sacramentis son reflexiones pastorales sobre los sa
cramentos de incorporacion a la Iglesia, pero no pueden ser conside
radas tratados generales sobre los sacramentos. Tan solo los autores 
de la Escolastica, aunque apoyandose en la valiosa aportacion sacra
mental de San Agustin, tanto en sus reflexiones exegeticas y dogma
ticas como en las que fonnulo en la pugna mantenida con los pela
gianos y los donatistas, comenzaron a sentir la necesidad de exponer 
de modo unitario el contenido doctrinal sobre los sacramentos. Y a 
pesar de la incertidumbre que se advierte en no pocos tratadistas de 
los siglos XII y XIII cuando reflexionan sobre cuestiones tan funda
mentales como son la institucion de los sacramentos 0 su causalidad, 
se ha de reconocer que comenzaron a elaborar una doctrina con la 

2 SCHILLEBEECKX, E. - WI LLENS, B., «Presentaciom>, en Con cilium I (1968) p.13-15 . 
Karl Rahner escribe en La Iglesia y los sacramentos (Barcelona 1967), p.55: «Esto no 
quiere decir que haya que presuponer a priori que e'1 todos los sacramentos sea el 
mismo el estado de la cuestion. Precisamente esta es la desgracia de nuestra teologia 
sacramental cOlTiente: como hay precisamente siete sacramentos, los mide a todos con 
el mismo rasero, tanto por 10 que ataiie a la demostracion de su existencia, como al 
modo de tratar de su esencia». 
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que conceptualizar de forma coherente la ensefianza sobre los sacra
mentos y que con su labor prestaron un servicio al que seria el defi
nitivo magisterio sacramental de la Iglesia. Si tuviesemos que precisar 
los autores por los que la Escolastica ascendi6 hasta la construcci6n 
de la sacramentologia general, deberiamos referimos necesariamente 
a Berengario de Tours, Pedro Abelardo y su escuela, Hugo de San 
Victor, la Summa Sententiarum, Pedro Lombardo y Santo Tomas de 
Aquino 3. Pero la sacramentologia general, en forma de tratado inde
pendiente, no adquiri6 su apogeo hasta la llegada del barroco. Fue a 
partir de Trento, y apoyandose en la autoridad de la doctrina pro
puesta por la Iglesia, cuando se consolidaron tanto el contenido ca
teg6rico de las proposiciones sacramentales como la expresi6n for
mal de las mismas. La teologia del barroco, respaldada por la ense
fianza del magisterio conciliar, afianz6 los conceptos y el lexico 
sacramental y se mostr6 segura al estructurar el tratado de los sacra
mentos en general. Sin embargo, hemos de reconocer que, a pesar de 
la seguridad que mostraron los te610gos postridentinos, su metoda a 
la hora de presentar los sacramentos adoleci6 de no pocos y graves 
defectos, siendo quiza el de mayor monta la misma lectura parcial 
que hicieron de los textos del Concilio. A la hora de interpretar la 
doctrina propuesta por la Iglesia en Trento, los te610gos del barroco 
llevaron a cabo su cometido a partir de dos posiciones, ambas defec
tuosas, pues leyeron los documentos conciliares sin perspectiva hist6ri
ca, y conceptualmente partieron de la posici6n en que cada uno se ha
Ilaba instalado a partir de la escuela de su procedencia. Resultado de 
esta lectura fue achacarle al magisterio contenidos doctrinales que no 
habia formulado. Sirvan de ejemplo las referencias el modo como inter
pretaron la instituci6n de los sacramentos por Jesucristo y al modo co
mo expusieron que los signos sacramentales causan la gracia. Sobre 
estas dos referencias, dada su importancia, tendremos que volver de 
nuevo en el momenta oportuno. EI resultado de tal proceder fue elabo
rar un os tratados, y en consecuencia unos manuales, en los que, a partir 
de las propias consideraciones de escuela, los sacramentos mas se pare
cian a elementos que causaban la gracia con precisi6n y exactitud me
canicas que a acciones vivas de Jesucristo celebradas por la Iglesia. 

Esta situaci6n, que ha pervivido a 10 largo de mas de tres siglos, 
se ha visto alterada en los ultimos tiempos, pues en nuestros dias, 

J A este respecto pueden verse los articulos de CAPRIOLl , A., «Aile origini della 
"definizione" di sacramento: da Berengario a Pier Lombardo», sobre todo el epigrafe 
«II sacramento nelle prime "sistemazioni" scholastiche», en SC 102 (1974), 718-724; 
de CLOES, H. , «La systematisation theologique pendant la premiere moitie du Xlle 
siecle», en el apartado «La systematisation d'ensemble», en EThL 3 (1958),281-314; 
Y de DONDAINE H-F., «La definition des sacrements dans la Somme Theologique», en 
RSPh Th, 31 (1947), 213-228, 
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como ya hemos oido, se han alzado voces que de manera reiterada 
han pedido una revision metodologica del tratado de la sacramento
logia general , hasta llegar a formar conciencia de que no pocos plan
teamientos sobre los sacramentos tienen que ser revisados. Como 
han sido varios los factores que han influido en la toma de postura 
que urge la revision en el planteamiento de la sacramentologia, sera 
conveniente, en la medida de 10 posible, referirlos de forma sistema
tica , analizando para ella las exigencias cientificas, basicamente las 
historicas, que han despertado el ansia de la renovacion metodologi
ca del tratado; el planteamiento teologico y liturgico sobre el signo 
sacramental, y el nuevo impul so que, a partir del Vaticano II , ha 
promovido la revision del elenco tematico en el conjunto del tratado 
sobre los sacramentos. Tan solo tcniendo en cuenta todos estos fac
tores, se Ie podra tomar el pulso con precision al actual momenta de 
la sacramentologia. 

Desplazamiento del enfoque 

Una de las primeras mutaciones operadas en la teologia sacra
mental contemporanea, si se la compara con la de los siglos prece
dentes, ha consistido en desplazar la atencion al sacramento desde su 
comprension como «cosa» hasta su aprecio como «accion». EI sa
cramento, con esta nueva vision teologica, ha conseguido el rango 
de ser pensado como celebracion eclesial y, de rechazo, ha perdido 
la consistencia de ser considerado como una realidad casi autonoma 
que, de manera mas 0 menos mecanica, causa la gracia. EI sacra
mento, en cuanto realidad teologica, y con el su causalidad salvi fica, 
ha ganado en vitalidad, no solo en la practica pastoral , sino tambien 
en la reflexion teorica, en la medida en que se Ie ha tomado,en con
sideracion desde la operatividad litlirgica de la Iglesia 4. Revalorizar 
el signo sacramental ha sido, sin duda, uno de los logros a anotar en 
el haber de la actual teologia sacramental. Atender a este proceso de 
revitalizacion del signa y analizar las posibilidades que continua 
ofreciendo a la teologia de nuestros dias, seran dos menesteres a los 
que deberemos prestar atencion, si deseamos determinar la vitalidad 
que en nuestros dias muestra la reflexion sobre los sacramentos y 
con ella la vitali dad sacramental en la Iglesia. 

4 Vease de que modo tan grafico expresa esta idea R. Masi , cuando escribe: «II 
sacramento era considerato come mezzo 0 strumento per produrre la grazia nelle 
anime .. . Lo sviluppo della teologia di questi ultimi anni ha portato a superare questa 
visuale incompleta dei sacramenti », en «Cristo, chiesa, sacramenti. Aspetto cri stologi
co ed ecclesiologico dei sacramenti», en Miscellanea Antonio Pia/anti, volume primo 
(Romae MCM LXIII), p.228. 
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Localizacion del tratado de sacramentos 

Buscar el lugar adecuado de la sacramentologia dentro del entra
mado teol6gico sera un cometido nuevo a tomar en consideraci6n, y 
para ella se habra de tener en cuenta, por una parte, que a los sacra
mentos les acompafia una doble dimensi6n cristol6gica y eclesiol6-
gica y, por otra, que son desde su propia naturaleza acciones sa lvifi
cas y eclesiales. 

Segun Santo Tomas, el lugar propio de los sacramentos en el 
conj unto del plan teol6gico es el que sigue a la cristologia . Asi 10 
propone en la Suma Teol6gica cuando escribe: «Despues de la con
sideraci6n de cuanto atafie al mi sterio del Verbo encarnado, hay que 
estudiar los sacramentos de la Iglesia, cuyo efecto depende del mis
mo Verbo encamado» 5. Esta proposici6n no deja de tener su 16gica, 
pues si el hombre recibe por medio de los sacramentos la gracia 
santificante merecida por Jesucristo en la redenci6n, justo es que se 
estudien inmediatamente despues de la soteriologia. A pesar de ello, 
semej ante pl anteamiento hoy no puede ser adoptado sin mas. Des
pues de la ensefianza del Vaticano II , que ha vinculado los sacra
mentos a la Igles ia, ha habido necesidad de revisar el lugar que debe 
ocupar el tratado de los sacramentos, y a la hora de dar respuesta a 
esta pregunta, no han faltado teo logos que se han decantado por COIl

siderar a los sacramentos como parte integrante de la Ilturgia 6. Sin 
negar ni mucho men os esta dimension liturgica de los sacramentos, 
a la cual habremos de referirnos inmedi atamente , intentamos de mo
mento dar una respuesta directa a la pregunta formulada sobre el 
lugar propio de la sacramentologia, y para ella afirmamos que la 
consideracion intelectual y sistematica de los sacramentos, en cuanto 
son acciones de la Iglesia que confieren al hombre la vida divina, 
debe ocupar el vertice de un angulo cuyos lados sean la cristologia y 
la ec lesiologia. Y si se nos permite ampliar el simi! geometrico con 
un dato que no corresponde al calculo propio de la geometria, habre
mos de decir que en este mismo angulo toma asiento la accion vivi
ficadora del Espiritu Santo. A partir de esta confiuente operatividad 
cristol6gica, pneumol6gica y eclesiol6gica ha de ser tomado en con
sideracion el tratado de los sacramentos en general. Y quiza esta 
simpl e imagen geometrica pueda servir para aquilatar el justo equi-

, SlIf1Ia Teo l6gica, Ill , q. 60, introduccion. 
t, VORGR1 MLER, H. , Teologia de los sacraf1lenros (Barcelona 1989), en p.38-46 «La 

ubicacion de los sacramentos». AI inici ar su reflex ion atinna : «Ahora es ya posible 
pasar a detemlinar can mayor precis ion ellugar teologico de los sacramentos: estos son 
una parte esencial de la liturgia de la Igles ia». Vease de l mismo autor «Die Liturgie als 
Thema der Dogmatik», en TR1ACCA, A. M. Y P1 ST01A, A., Lilurgia: Conversion el vie 
lI/ol/aslique( Roma 1989), p. 11 3-127 . 
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librio que ha de guardarse en la consideracion sabre los sacramentos, 
cuando se les toma en consideracion desde su dab Ie configuracion 
cristologica y eclesiologica, pues ninguna de elias dos debe ni des
plazar ni suplantar ala otra 7. Repetimos que despues del Vaticano II 
ya no es posible concebir el tratado general de los sacramentos al 
margen de la eclesiologia, pues los sacramentos son acciones de 
Cristo en la Iglesia y para la Iglesia. 

Rahner con formulacion mas tajante, y en logica consecuencia 
can su manera de concebir los sacramentos, ha propuesto que la sa
cramentologia general forma parte integrante de la eclesiologia. He 
aqui como ha formulado su pensamiento: «Par donde se ve tambien 
que el tratado De sacramentis in genere, bien comprendido, no es 
una fonnalidad abstracta de la esencia de los sacramentos en particu
lar, sino que forma parte del tratado de la Iglesia, que precede real
mente a la doctrina de los sacramentos en particular, en lugar de 
seguirlos como una generalizacion a posteriori, dado que solo par
tiendo del tratado del protosacramento se puede reconocer I~ sacra
mentalidad de mas de un sacramento» 8. EI pensamiento de Rahner, 
como se advierte a simple vista, resulta sumamente sugestivo, al ha
cer recaer todo el peso de su argumentacion sabre la concepcion de 
la Iglesia como protosacramento, nocion que ahara no es la ocasion 
propicia para analizar, pero que esperamos hacerlo a su debido tiem
po, tomando en consideracion tanto su pro como su contra. De mo
mento debemos lIamar la atencion sabre el comportamiento de Rah
ner, ya que contra 10 propuesto par otros, hace una implicita , pero 
clara defensa del tratado de los sacramentos en general como un 
tratado teologico integrado en la eclesiologia y desde el que se inicia 
el particular de cada uno de los sacramentos. La razon de este mon
taje es clara, para quien tiene en cuenta que, segun Rahner, el unico 
sacramento, en terminos absolutos, es la Iglesia y que los siete sacra
mentos participan de su sacramentalidad. 

II. PERSPECTIVA HISTORICA 

La historia como principio de renovacion 

Que la legitimidad del tratado de los sacramentos en general esta 
hoy puesta en crisis, es un data de facil comprobacion. No faltan 
teologos que, can palmaria agresividad, se preguntan abiertamente si 

7 Insistimos cn cste punto por tratarse de una de las diticultadcs mas acentuadas 
con las que ha de cnfrentarse la sacramentologia contemporanea, si quiere explicar 
perfectamente la rc lacion entre la Iglesia y los sacramentos. 

, R A II:-JE R. K., La Iglesia y los sacramentos, 2.' ed. (Barcelona 1967). p.4S. 
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todavia se debe admitir la existencia de un tratado que plantee de 
modo general las cuestiones sacramentales 9. Para tales teologos, el 
camino correcto seria el inverso, el que comenzase con el estudio 
particular de cada uno de los sacramentos y, tras un riguroso cono
cimiento historico de los mismos, deducir las pertinentes conclusio
nes de tipo general. Cabe asegurar que al anti guo metodo deductivo, 
que mediante el apoyo en los silogismos hacia descender de princi
pios generales las conclusiones particulares, se opone ahora el in
ductivo, que aspira a proceder analiticamente y, mediante la com pro
bacion historica del particular, lIegar hasta 10 general 10. Se ha de 
reconocer que esta tentativa no ha quedado en mero deseo, sino que 
se ha ido abriendo camino entre quienes se han dedicado al estudio 
de los sacramentos, y desde el momento, que el conocimiento histo
rico se ha convertido en realidad admitida, ha influido de manera 
decisiva en la concepcion del tratado de sacramentos en general y en 
el modo de exponer sus cuestiones particulares. Porque hay que ad
mitir que, si en algun campo ha progresado con paso firme la teolo
gia sacramental, ha sido en el conocimiento historico de las fuentes 
liturgicas y en la comprension de las categorias teologicas que la han 
impulsado en su tarea investigadora. Gracias a ello, hoy dia tenemos 
un conocimiento bastante exacto de como la Iglesia ha ido adminis
trando de modo distinto cada uno de los siete sacramentos a 10 largo 
de su historia, y de las categorias teologicas con que ha contado en 
cada ocasion, cuando ha tenido que alterar el rito en la administra
cion de los signos sacramentales. 

En la actualidad, no hay sacramento sobre el que no se haya em
prendido una autentica investigacion de su historia. Asi 10 testifican, 
por ejemplo, la obra de Poschmann sobre la penitencia y la uncion 
de los enfermos II, la de Stenzel sobre el bautismo 12, y la de Jung
mann sobre la eucaristia 13. Estos conocimientos historicos han obli
gado en gran medida a replantear determinadas cuestiones sobre la 
estructura sacramental, tales como el grado de determinacion de la 

'I Schulte, despues de haber referi do una serie de circunstancias que han gravitado 
sobre no pocos estud ios sacramentales, incluso contemponi neos, ha escrito: «Todo esto 
ha hecho problematica la sacramento logia como tal y, sobre todo, sus fundamentos» 
MyS 4/2, p.56. 

10 Asi 10 recoge Espeja, cuando escribe en o. c. , p.219: «Estas cuestiones tendrian 
unlugar mas apropiado despues de estudiar cada uno de los ritos y conocer su historia». 

11 POSCHMANN, B. , Busse und /elzle Olung (Freiburg 1951). Vease en cst a misma 
coleccion Sapienlia Fidei la obra de FLOR EZ, G., Penilencia y uncion de los en/ermos 
(Madrid 1993). 

12 STENZEL, A, Die Taure: Eine genelische Erk/arung del' Tauf/ilurgie (Innsbruck 
1958). Hay traduccion ita liana con e l titulo: 1/ ballesimo: genesi ed evo/uzione della 
lilurgia ballesima/e (Alba 1963). 

13 .IUNGMANN, J., E/ sacrijico de /a misa (Madrid 1963). 
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materia y de la forma dictaminado por Jesucristo en el momento de 
la institucion, el modo como los sacramentos causan la gracia, e in
c1uso la misma nocion de institucion divina de los sacramentos. 
Cuestiones que en la actualidad, y por efecto de los conocimientos 
historicos, no son, ni pueden ser, abordadas de igual manera a como 
10 fueron por los Escolasticos. La misma realidad del signo sacra
mental no es hoy comprendida como la comprendia Santo Tomas 
cuando, en relacion con el efecto salvifico del signo, exigia que este 
fuese aplicado materialmente tal y como habia sido determinado por 
Jesucristo al instituirlo. Asi, por ejemplo, en el casu del bautismo, 
Santo Tomas interpretaba los textos neotestamentarios desde la filo
sofia hilemorfista, de la que se servia como presupuesto estructural , 
y sostenia como condicion necesaria para la validez del rito sacra
mental del bautismo que la forma reprodujese materialmente las 
mismas palabras dichas por Jesucristo al instituir el sacramento, se
gUn aparece en el texto de Mateo 14, y por ello concluia afirmando 
que no era valido el bautismo si se administraba con palabras simi
lares. Para resolver la dificultad que se Ie planteaba ante el hecho de 
que los Apostoles no habian conferido el bautismo en el nombre de 
la Trinidad, sino en el nombre de Jesus 0 del Sefior, apelaba a la 
inmediata y prodigiosa intervencion divina, que asi 10 habia revelado 
a los Apostoles, capacitandoles para tal mutacion 15. Con facilidad 
suma se advierte hasta que punto Santo Tomas, siguiendo un proce
dimiento deductivo, partia de un principio general , al que reconocia 
y Ie otorgaba valor de derecho divino, y lIegaba a las conclusiones 
que logicamente admitia y proponia como verdaderas. EI camino re
corrido en la actualidad es el inverso y, en la busqueda de 10 concre
to, se recurre a la vida historica de la Iglesia para conocer los princi
pios con valor absoluto para la teologia sacramental. 

Desde 10 ya dicho se ha de concluir que la historia es un camino 
que el teologo ha de recorrer necesariamente, si quiere comprender 
10 que a traves del iiempo han sido los signos sacramentales. Y esto 
por la sencilla razon de que la historia Ie ensefia el modo como la 
Iglesia, siempre conscientemente fiel al mandato divino, los ha ido 
administrando. Y como quiera que la Iglesia ha reconocido siempre 
en los ritos una finalidad didactica, siendo consecuente con esta fun
cion pedagogica, los ha administrado en momentos distintos con ri
tos diversos, subrayando en cada circunstancia el aspecto teologico 
que Ie interesaba destacar del contenido sacramental 16. Asi , por 

14 Mt 28, 19. 
15 TOMAs DE AQUINO, Suma Teol6gica, III , q. 66, a. 6. 
1(, Cf. ARNAU, R. , «La posibilidad de cvoluci6n en los ritos sacramentales», Anales 

del Sell1 inario de Valencia 8 (1 964) 7-27 . 
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ejemplo, cuando la Iglesia sinti6 la necesidad de poner de relieve 
dentro de la reflexi6n sobre el sacramento del Orden la vinculaci6n 
intrinseca de este sacramento con la Eucaristia, al administrarlo real
z6 la entrega de la patena con el pan y el caliz con el vino, hasta 
llegar a considerar la donaci6n de los instrumentos como la materia 
del rito de ordenaci6n de los presbiteros 17. Con el correr de los si
glos, cuando a la Iglesia Ie ha interesado, ya en nuestra epoca, poner 
de relieve que el ministro actua en la persona de Cristo, por haber 
sido enviado por el mismo y participar de su misi6n, ha recurrido al 
rito de la imposici6n de las manos como mas apto que la entrega de 
los instrumentos para significar la misi6n recibida, que Ie capac ita 
para ejercer las obras ministeriales 18. Ahora bien, hay que precisar 
que si la historia es un cauce necesario para percatarse de las diver
sas manifestaciones de la realidad sacramental, esta realidad, en 10 
que tiene de intrinsecamente sobrenatural , no se llega a conocer a 
traves de la mera verificaci6n de los datos hist6ricos, sino por el acto 
de fe en la palabra de Dios que, en la instituci6n de los sacramentos, 
los ha imperado a la Iglesia. Es esta una afinnaci6n fundamental que 
en la metodologia teol6gica no se puede olvidar, y que si se ha de 
tener presente en cualquier tratado teol6gico, en el de los sacramen
tos se ha de recordar de un modo muy particular, para no caer en la 
tentaci6n de identificar la verificaci6n hist6rica con el principio fun
damentante del saber teol6gico sobre los ritos sacramentales. EI ri
gor de la comprobaci6n hist6rica pennite verificar 10 que ha ido ha
ciendo la Iglesia a 10 largo de su vida, pero la comprensi6n de este 
comportamiento eclesial s610 sealcanza desde la fe . Con 10 cual se 
llega a la conclusi6n de que la historia permite afinnar 10 que la 
Iglesia ha hecho y ha reconocido como propio, y por ella ha de ser 
valorado como un saber legitimo, pero la compresi6n plena del dato 
aportado por la vida de la Iglesia, por 10 mismo que es intrinseca
mente sobrenatural , quien la otorga no es la historia, sino la fe. La fe 
y la historia, en la metodologia sacramental , no son ni deben ser 
tenninos que se excluyan, sino que se complementen. 

CuItura actual y signo sagrado 

Con reiterada frecuencia se viene afinnando de la cultura con
temporanea que esta regida por postulados pertenecientes al mundo 
fisico-matematico, y que por ende es positivista y poco apta para 

17 os 1326: Presby /era/us traditur per calicis cllm vino e/ pa/enae cllm pane 
porrec/ionem. 

IS os 3859: Sacrorum Ordinum Diaconatus. Presby /era/us e/ Episcopa/us ma/e
riam eamque unam esse manuum imposi/ionem. 
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apreciar los signos y, en consecuencia, los sacramentos. Asi se lee, 
por ejemplo, en Mysterium Salutis 19. Es cierto que el entomo cultu
ral en el que tiene que desarrollarse la teologia sacramental, por estar 
presionado por la tecnica, es, en terrninos numericos, materialista e 
inmanentista; sin embargo, no seria cierta la afirrnaci6n que so stu
viese de manera absoluta que la cultura contemponlnea es incapaz 
para valorar los signos, por 10 menos, como enigmas antropol6gicos 
a traves de los cuales el hombre se abre consciente 0 inconsciente
mente hacia una realidad que no es la meramente empirica 20. Una 
simple constataci6n de datos habra de servimos para verificarlo. Y 
es conveniente tener en cuenta que, de los testimonios que vamos a 
aducir, tan s6lo alguno ha sido espigado en contextos culturalmente 
cristianos, pero los mas provienen de ambientes, si no decididamente 
ateos, si cuando menos agn6sticos. 

Si empezamos por la musica hallamos dos ejemplos que, sin ser 
ni mucho menos los unicos, perrniten comprobar hasta que punto los 
grandes compositores del siglo xx dan entrada en sus obras al sim
bolismo espiritual. Honegger, en el ano 1941, por tanto en plena 
guerra mundial , compuso su famosa Cantata de Navidad. Quien 
analiza hoy esta composici6n no puede menos que asombrarse al 
advertir que un canto navideno comienza con la lugubre y patetica 
entonaci6n del salmo penitencial De profundis. El valor del signa 
salta a la vista con este dato, pero se va a ampliar de inmediato, y 
para conseguirlo resultaran suficientes un texto y unos compases, 
con los que se expresara el dolor de una Europa destruida por la 
guerra. Y en expresi6n de este dolor, vivido en la sangrienta con
frontaci6n entre franceses y alemanes, se entremezclan el coro de un 
villancico aleman con otro frances. Y continuando su ten so desarro
llo tematico, la obra llega a la maxima expresi6n simb6lica referida 
a la esperanza, sin duda a la esperanza cristiana, en la genial fuga 
que envuelve la doxologia final del salmo Laudate. EscucI1ar hoy 

19 SCHULTE, R. , en MyS IV/2, p.57 escribe: «La mentalidad de nuestra epoca esta 
influida decisivamente por la tecnica moderna y, de suyo, es mas bien contraria a una 
interpretacion personal-sacramental de la realidad». Vease tambien Gv, P. M. , «Pro
blemes de theologie sacramentaire», en MD 110 (1972) 129-142, en especial p. 140-
142: «La theologie de la sacramentalite et ses ressources culturelies». 

20 Caro 8aroja, J. , ha acusado a los mismos que se liaman religiosos de haberse 
esforzado por desmantelar a la Igles ia de no pocos elementos simbolicos, verdaderas 
obras de arte y expresion genuina de valores antropolog icos. En su obra De fa supers
licion al aleisma (Madrid 1974), p.287, escribe: «La religion no puede ya ser un freno, 
socialmente hablando; menos que nada un freno gubernativo. jOjala pueda seguir 
siendo un consuelo! Pero el problema es que todos los tesoros de arte, de poesia, de 
bondad y belieza que se acumularon durante siglos en aras de las re ligiones constitui
das , parece que son las mismas gentes religiosas de hoy las primeras interesadas en 
malbaratarlos». 
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esta Cantata de Navidad equi va le a sumergirse en cl expresivo sim
boli smo de una Europa a la vez lacerada y esperanzada; lacerada 
por el caos de la guerra destructora, y esperanzada en la superac i6n 
de l odio entre los pueblos por el triunfo de la fraternidad cri stiana. Y 
manteniendonos en el area de la musica, cabe preguntarse si es posi
ble hallar un signa mas gratico del dolor humano y persona l que la 
orac i6n y el lamento que Penderecki pone en los labios de Cristo al 
cantar, en la Pas i6n segun San Lucas, el trance de su orac i6n en el 
huerto. El desgalTo emoc ional que la Sllplica Deus meus, Deus meus 
causa en cua lquier oyente de cua lquier latitud , es el efecto consegui
do por quien ha sabido convertir el comportamiento de Cri sto en 
signa de l dolor humano, apoyandose para ella en la litera lidad de un 
tex to y en la emoc i6n de una pateti ca ari a musica l. 

En otro ambiente, y en este caso sin nutrirse inmediatamente de 
raices cri sti anas, encontramos la aportac i6n simb6 1i ca de la pintura. 
En primer lugar hay que hacer referencia al que sin duda ha sido el 
genio pict6rico de nuestro tiempo, a Picasso. Las deformac iones de 
las fi guras por el representadas son harto conocidas, pero no siempre 
han sido bien interpretadas. z,C6mo explicar que de formase los con
tornos de la naturaleza un pintor que era capaz de dibuj ar de un solo 
trazo la silueta de un desnudo comenzado por los pi es para terminar 
en la cabeza? 21 Su comportamiento ha constitui do para.no pocos un 
autentico enigma. Quien con tal peri cia dominaba el dibuj o, alguna 
raz6n debi6 de tener para distorsionar las Iineas cuando las dibuj aba. 
Q ui za la raz6n este provista de una doble cara. Se puede decir, en 
primer lugar, que Picasso, siendo un rea li sta, nunca copi6 la natura
leza, sino que, al dibuj arl a, la recre6 desde su propia comprensi6n 
pict6rica, de ahi las consc ientes deformac iones con las que ofrec ia 
su personal visi6n de las cosas. Por otra parte, es conveniente afi ad ir 
que cuando Picasso deforrnaba la natura leza con las a lterac iones li
nea les que trazaba, no deshacia 10 natura l, sino que 10 representaba 
de manera di stinta, y con ell o, sin sa lirse de 10 concreto, al tiempo 
que 10 representaba, trascendia 10 meramente empiri co y daba una 
visi6n simb61ica de la rea lidad. Todo en la obra de Picasso es rea l y 
no es real de manera simultanea. Todo es rea l, pero trascendido. Pi
casso a l dibujar hizo de las cosas simbolos de las propi as cosas. 
Desde aqui puede hab larse de un cierto sentido trascendente en su 
pintura. La in Entra lgo, manifestando no poca admirac i6n y com
prensi6n por el pintor que fue Picasso, se ha atrev ido a ca lifi car su 
arte de prerre lig ioso, y esto a partir del talan te metafis ico que advier-

21 Quien desee convencerse de l va lor de Picasso como dibuj antc que visite ,u 
museo en Barcelona y que se fije en los dibujos de la nincz y de la juvenllld. No 
necesitani de mas pruebas. 
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te en su tan numerosa obra 22. Algo similar habria que decir de los 
trazos a simple vista infantiles de Joim Miro. Uno y otro, estos dos 
gran des maestros de la pintura, cuando con el manejo genial de l d i
buj o distorsionaban la realidad fi sica, estaban superando el mero 
rea li smo inmanente y, tal vez sin formularse lo de manera explic ita, 
como insinua Lain , ponian de mani fies to que la rea lidad puede que
dar perfectamente di se fi ada a traves de trazos simbolicos, que se 
abren proyectados hacia 10 trascendente. Ampli ando la propos icion 
de Lain me permito sugerir que con toda seguridad habria de deparar 
agradables sorpresas la comparac ion de los dibujos de formados de 
Picasso y de M iro con las pinturas y tambien escultu ras re ligiosas 
di sefi adas por los artistas del romanico. En aquellos y en estos se 
habria de reconocer como nota coincidente la finalidad simbolica del 
arte a la hora de expresar la realidad sagrada 0 humana. 

Y como dato 11ltimo, hay que recurrir al mundo de l teatro. La 
gran aportac ion de l simboli smo a la cultura contemporanea ha lI ega
do de la mana de l sin duda genial Antonin Artaud, quien, como todo 
hombre que no se encierra en los mol des de la mediocre normalidad , 
ti ene junto a grandes va lores no pocas defi ciencias. Nadie como el 
ha aprec iado tanto la potencia simbolica de l ademan, y ha reducido 
a menos la capac idad de comunicarse mediante la palabra, cuando 
ha escrito: «e l gesto expresa pensamientos que escapan al dom inio 
del lenguaje hablado». Artaud lIego a reconocer de tal manera la 
fuerza de los signos que no tuvo inconveniente en escribir: «e l len
guaje de la palabra deberia ceder ante ellenguaje de los signos, cuyo 
aspecto obj eti vo es el que nos afecta de modo mas inmediato». Par
ti endo de estas premi sas, propuso que «al lado de la cultura de la 
palabra esta la cultura de los gestos» 23 . Gestos que en su propio 
mutismo son signos de elocuencia, a traves de los cuales e l autor y 
el ac tor, cada uno desde su propio cometido, entablan un dia logo de 
comunicacion profunda con el espectador 24. 

A csta e lemental encuesta sobre comportami entos simbolicos 
adoptados por la cultura contemporanea, hay que unir la preocupa-

22 LA iN ENT RAL(iO, P., «Picasso, problema y misterio», cn Tealm delmundo (Ma
drid 1986), p. 1 05- 125. En este a rti culo, Lai n, a l hab lar de un artc prerre lig ioso cn 
Picasso desde e l ta lante meta fi s ico de su obra, d ice que es «testi monio dc un corazon 
a l cual no seria impropio lIamar agust inianamente inquielllm cor: el corazon de un 
hombre que no pucdc hallar reposo descansando sobre e l suelo de sus propias obras» 
(p. 11 4) 

" ARTALJD, A .. £llealro y su doble (Buenos A ires 197 1), p.37. 109 Y 11 0. 
24 Bertolt Brecht no tuvo inconveniente en escribir: «E I tea tro se convirtio en 

terreno propicio para los fi losofos, para aquellos filosofos que trataban no so lo de 
exp licar, sino dc transformar el mundo. En una palabra: se filosofaba. es dec ir, se 
enseiiaba»: £scrilos sohre lealro (Buenos Aires 1973), p. 129. EI teatro, incluso para el 
rea li sta Brecht, acaba siendo un signo. en su caso. pedagogico. 
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ci6n sobre la vigencia del simbolo conscientemente formulada por 
los fil6sofos . A e llo ayudara el recuerdo de Karl-Gustav Jung, Mir
cea Eliade y Paul Ricoeur 25. Estos tres autores han ofrecido sistema
ticamente las notas diferenciales del simbolo, y a traves de las mis
mas, adem as de definirlo , han puesto tambien de manifiesto la com
plejidad de la vivencia simb6lica, pues han afirmado que se trata de 
un factor humano montado simultaneamente sobre 10 racional y 10 
irracional , de ahi que repercuta tanto en el pensamiento como en e l 
sentimiento, con capacidad para afectar al hombre en su totalidad, es 
decir, en el subconsciente, en el consciente y en el supraconsc iente, 
y cuya fuerza expresiva revela al hombre «las expresiones mas no
bles de la propia vida espiritual», al decir de Pual Ricoeur. Por ulti
mo, el comportamiento ofrecido por la biografia de Ernst Bloch re
sulta mas que suficiente para comprobar hasta que punto e l simbo
li smo esta vigente en los fil6sofos mas significativos de nuestro 
ti empo. En el caso de Bloch, el lenguaje figurado suplanta a l abs
tracto y es el que usa habitualmente para exponer su den so pensa
miento filos6fico. Como afirma Urena Pastor, el pensamiento bl o
chiano encuentra en la imagen su propia casa 26 . 

A la vista de esta selecci6n de datos, se ha de reconocer que la 
cultura contemporanea, a pesar del lastre materiali sta que arrastra , 
continua dotandose de abundantes rasgos simb61icos que, con la 
apertura de su lenguaje, posibilitan al hombre, dada su naturaleza 
inte lectualmente inquieta, abrirse a la busqueda de 10 trascendente. 
Quiza el problema teol6gico y pastoral de hoy estriba, no tanto en el 
materiali smo dominante en la cultura contemporanea, como de ma
nera un tanto simple se viene repitiendo, sino en que los te610gos no 
hayamos sido capaces de entablar un acogedor dialogo con las for
mas culturales abiertas a 10 simb6lico, a las que, con demasiada fre
cuencia, no hemos prestado la debida atenci6n 27 Ante esta situaci6n 
se convierte en referencia obligada el texto de Pablo VI en la exhor
taci6n apost6lica Marialis cu I/us, que dice asi: «En nuestro ti empo, 
los cambios producidos en las usanzas soc iales, en la sensibilidad de 
los pueblos, en los modos de expresi6n de la literatura y del arte, en 
las formas de comunicaci6n social , han influido tam bien sobre las 

" Un breve pero va lidojuicio sobre estos tres autares se halla en VIDAL, J., Saae. 
sYll1bole, creal il 'i le (Louva in-Ia-Neuve 1990) , en e l capitulo primero, en e l que ponc 
de manifiesto la actua l preocupaci6n por redescubrir el simbolo. 

'" UR ENA PASTOR, M. , Ernsl Bloch iUnjillllro sin Dios~ (BAC, Madrid 1986), p.5 1. 
27 En un ambi ente sacramental y liturgico como el de este escrito, y para ve rifi car 

la menguada disposici6n de los ec lesiasticos ante las fonna s cultura les contemporaneas 
de mayor ca lidad , cabria preguntarse cuantas veces se ha interpretado en un acto 
lit urgico la Misa de Igo r Strawinsky. La respuesta habra de dec ir quc muy pocas, 
mientras que , por e l contrario, se habra de reconocer que los actos liturg icos estan 
habi tualmcnte invad idos par composic iones musica les de una ramploneria deplorable . 
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manifestac iones del sentimiento religioso. Ciertas practicas cultura
les, que en un ti empo no lejano parecian apropiadas para expresar el 
sentimiento religioso de los individuos y de las comunidades cristia
nas, parecen hoy insuficientes 0 inadecuadas porque est:'m vincula
das a esquemas socioculturales del pasado, mientras en distintas par
tes se van buscando nuevas expresiones de la inmutable relacion de 
la criatura con su Creador, de los hijos con su Padre» 28. Buscar el 
dialogo con las nuevas formas culturales, segun la orientacion insi
nuada por el Papa, debe ser el camino a seguir por los teologos a la 
hora de revalori zar los signos cultuales, para hacerlos dialogar con 
los signos liturgicos, con su equi va lencia sacramental. 

Ill. MOVIMIENTO ECLESIAL 

Revalorizacion del signo sagrado 

La fundamental mutacion operada en la perspectiva desde la que 
se contempla los sacramentos no ha surgido de modo imprevisto, 
sino que ha tenido su propia historia . Quien busque las raices de este 
cambio de sensibilidad teologica sobre los sacramentos se tendra que 
remontar por neces idad hasta el siglo XIX, pues su comienzo estuvo 
promovido por el movimiento liturgico que, iniciando sus primeros 
tanteos en el sig lo pasado, se comenzo a configurar como tal movi
miento al comienzo del s iglo XX, como un sintoma de la mudanza 
que se estaba operando en la menta lidad teologica basicamente ale
mana 29 E ,inmed iatamente, con un desarro llo paul atino , aunque 
ininterrumpido, se fue propagando de ambitos tedescos a francOfo
nos durante el primer cuarto del sig lo, hasta acabar arraigando en 
todas partes como una ace ion universal de la Ig lesia , que ha configu
rado el actual comportamiento no solo de los teo logos sistematicos, 
sino tambien de los pastora listas. 

Aunque no es esta la ocasion adecuada para reconstruir la histo
ria de aquel feli z acontecimiento 30, no seria justo silenciar 10 que 

" PABLO VI , Marialis Cullus, Int roduce ion, en Ecclesia n.I .685. 
' " AI movimiento quc se origino en cl paso del sig lo XIX a l xx 10 denominaron los 

alemancs «Ze itcnwcnde» (cambio del tiempo). Termino 10 suficientemente expres ivo 
para significa r la mutacion que, coinc idiendo con el cambio de sig lo, se estaba operan
do en la teologia. 

30 No existe todav ia una hi storia sistematica del Movimiento Liturgico, sin embar
go puede hallarse abundante informac ion en la obra siguiente: SCHI LSON, A., Theologie 
als Sakramenlenlheologie. Die Mvslerielllheologie Odo Case!.v (M a inz 1982), de un 
modo espec ial en «Ex kurs I: Aspekte der "Zei tenwende" am Beginn des 20. lahrhun
derts», p.50-57 y en «Exkurs 2: Der Kontext der Liturg ieschen Bewegung», p.58-98. 
En este ultimo apartado se halla no solo una refe renc ia cronologica de los hechos, sino 
una amplia informac ion sobre las ca tcgorias que dominaron el pensamiento de IIde foJls 
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para la teologia sacramental supusieron, ya en e l siglo XIX, las aba
dias de Solesmes, con Dom P. Gueranger, y la de BeLiron , con los 
hermanos Maurus y Placidus Waltwer; y la importancia que cobro a 
principio del siglo xx la de Mailenstein, con e l llamado Mechelner 
Ereignis, y, avanzado ya el siglo, la de Mont-Cesar, en Lovaina, con 
el movimiento liturgico promovido por Lambet Beauduin y servido 
por la revista Questions Liturgiques. y, sobre todo, la de Maria 
Laach, con el gran abad Ildefons Herwegen, quien, al iniciar la co
leccion Ecclesia Orans, abrio e l cauce por el que habian de discurrir 
las ideas fundamentales de l movimiento liturgico. Sin olvidar a nin
guno de estos nombres, ni a otros, como el de Pio Parsch, Johannes 
Pink e incluso Josef Andreas Jungmann, hem os de fijar nuestra aten
cion en dos personalidades que influyeron de un modo especial en e l 
nuevo planteamiento liturgico y en la teologia sacramental generada 
bajo su influencia. Se trata del sacerdote y profesor universitario Ro
mano Guardini y de Odo Casel, monje benedictino en la abadia de 
Maria Laach. 

Romano Guardini , aunque profesionalmente no fue un liturgista 
ni tampoco un teologo dogmatico 31, estuvo vinculado al movimien
to liturgico desde siempre. Durante los anos de estudiante en la Uni
versidad de Tubinga, de 1906 a 1908, mantuvo los primeros contac
tos liturgicos con la abadia de Beuron. Lo que supuso para Guardini 
entrar en comunicacion con los monjes benedictinos, y, a traves de 
aquella comunidad, con la liturgia, 10 evoca el mismo en estos termi
nos: «Todavia hay algo mas que pertenece a la epoca de Tubinga: la 
abadia de Beuron ... habia podido conocer la mistica alemana y me 
gustaba, pero siempre pense que debia existir necesariamente otra 
mistica en la que la intimidad del misterio estuviese unida a la gran
deza de las formas obj etivas, y esta la encontre en Beuron. Era el 
ano 1907 y el movimiento liturgico estaba todavia en sus inicios: 
solo habia llegado a pequenos grupos. Pero yo habia comprendido 
ya bastante bien 10 que este movimiento pretendia por las con versa
ciones con Josef Weiger y por mi estancia en Beuron, y asumi pro
fundamente el hecho liturgico en mi discurso teologico. Mis pensa
mientos giraban siempre alrededor de la Iglesia , esa mi steriosa reali
dad que esta profundamente dentro de la historia y sin embargo es 
garantia de 10 etemo; expuesta a todas las diferencias de 10 humano 

Herwegen, Odo Casel , Romano G uardini y Anton L. Mayer. Un resumen bien estruc
turado 10 ofrece L OPEZ MARTiN, J. , «En eI Espiritu y fa verdad» Introdueeion a la 
Iilurgia (Sa lamanca 1987), p.359-366. 

JI Por 10 que tiene de certera aducimos la descripci6n que de Guardini ofrece RIVA, 
G. , en Romano Guardini e la Katholisehe Weltansehaung (Bologna 1975), p.44: «Non 
fu ne archeologo, ne storico e neppure rubrici sta, rna teologo-filosofo della liturgia e 
insieme maestro di vita sp iritua le». 
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y sin embargo una y santa, de tal modo que llena de la conciencia de 
milagro a quien la mira con actitud razonable» 32. Ya en aquel mo
mento inicial de sus estudios teologicos, y sin haberse decidido toda
via por el estado sacerdotal, Guardini habia fijado los que iban a ser 
principios fundamentales de su pensamiento: la objetividad de la 
piedad personal a partir de la liturg ica como celebracion de la Igle
sia. Y si se quiere formular este mismo pensamiento en otros temli
nos, se puede decir que cuanto Ie preocupo siempre a Guardini fue 
la realizacion de la persona desde la vivencia de Dios en el .seno de 
la comunidad liturgica y eclesial. Ni el subjetivismo ni el individua
lismo tenian cabida en el pensamiento cristiano del joven Guardini. 

Mas tarde, en Maguncia, mientras decidia sobre su futuro voca
cional, redacto un esbozo sobre 10 que entendia por liturgia. Se tra
taba de 10 que acabo siendo el precioso libro El espiritu de la litur
gia. Se 10 presento al benedictino de Maria Laach Kunibert Mohl
berg, quien tras valorarlo en mucho se 10 mostro al abad Ildenfonso 
Herwegen. Con este contacto teologico se iniciaba una comunica
cion entre Guardini y Maria Laach que iba a resultar sumamente 
provechosa para la teologia sacramental , porque iba a serlo para la 
liturgia, dentro de la cual tienen cab ida y sentido los sacramentos. 
Planteaba por aquel entonces el abad Herwegen la creacion de una 
serie de publicaciones con las que fomentar el espiritu liturgico, y de 
hecho comenzo a publicarse en 1918 una coleccion bajo el significa
tivo lema Ecclesia Orans, siendo el primer titulo El espirilu de la 
liturgia, de Romano Guardini. En 1922 dio a luz su nuevo libro Sa
bre el sentida de la Iglesia, en el que recoge el cicio de conferencias 
para universitarios que habia pronunciado en la Universidad de 
Bonn 33. Lo que estos dos escritos suponen para la comprension cris
tiana de la vida, tal y como Guardini se esforzo por exponerla a 
partir de la persona inserta en la comunidad eclesial y, por tanto, 
liturgica, nos 10 dice e l mismo en estos terminos: «l,Como puede uno 
que pretenda llegar a la verdad, afrontar su busqueda como si fuera 
una empresa privada? l,No sera ridiculo? Al contrario, acogera la 
Iglesia en si mismo 10 mas profundamente posible. Por eso mismo 
no fue casual que el primer escrito con el que afronte los problemas 
de la epoca fuera El espiritu de fa liturgia, que desarrolla el concep
to de la vida de oracion de la Iglesia ordenada objetivamente; y el 
segundo, Sentida de la Iglesia, que comienza con estas palabras: Un 
acontecimiento de a\cance trascendental ha hecho su aparicion : la 
Iglesia nace en las almas» 34. 

31 G UARDI NI, R., Apuntes para una autobiogra/ia (Madrid 1992), p.125- 127. 
lJ Ibid. , p.33-34 Y 41. 
)4 Ibid. , p.I73-174. 
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Con estos escritos, Guardini se revelo como un pensador que, 
desde su situacion de cristiano, reflexionaba con catego"rias renova
das sobre el culto como un acontecimiento a la vez personal y comu
nitario, vivido por cada cristiano en el seno de la Iglesia. Desde estos 
presupuestos eclesiales y personalistas, en los que la persona no era 
entendida de modo aislado, como 10 hace el individualismo a ultran
za, sino integrada siempre en la comunidad eclesial, tomo en consi
deracion los sacramentos haciendo hincapie en la nocion de signo, 
sobre la que hizo recaer e l peso de su operatividad salvi fica. De tal 
forma fue asi que el antiguo adagio teologico, que afirmaba de los 
sacramentos que causan 10 que significan, recupero para Guardini 
todo su sentido, al hacer depender la virtualidad sacramental de la 
misma razon de signo. Dentro de una sugerente filosofia sobre el 
valor humani sta del signo, a la cual habremos de referirnos en otro 
lugar, Guardini aspiro a liberar al hombre tanto de la influencia del 
materialismo positivista como del subjetivismo despersonali zador, y, 
al proponer su pensamiento sacramental a partir del signo, establecio 
una triple relacion entre fe, Iglesia y sacramentos. 

lnicio su reflexion considerando los sacramentos como reali
dades tan solo justificables y comprensibles desde la palabra de 
Dios, y por ende desde la fe, y los propuso como acciones de la 
Iglesia a celebrar en la liturgia. Con esta su manera de pensar, co
menzo a desmarcarse de la comprension tradicional de los sacra
mentos, en la medida que desplazaba la consideracion teologica de 
los mismos desde la res sacra 0 «cosa sagrada» hacia la actio eccle
siae 0 «accion ecles ia l» en la liturg ia. Al considerar los sacramentos 
desde un entorno fundamental mente dinamico, al tiempo que revalo
rizaba en ellos la razon de signo, concluia que solo en el seno de la 
Iglesia, en cuanto comunidad liturgica que celebra el misterio salvi
fico de Dios, tienen sentido las acciones sacramentales. Guardini en
tendio y elaboro siempre la teologia de los sacramentos a partir de la 
liturgia, como logica consecuencia de haber admitido que la accion 
salvi fica de Cristo se actua en la Iglesia mediante la celebracion de 
los sacramentos, que son en si mismos una renovada y con stante 
epifania del Sefior 35. 

35 Guardi ni, en La imagen de Jenls en el Nuevo Testamento, escribe: «En la 
existencia pnictica cristiana, la liturgia liene tanta importancia como la dow'ina, 0 , 

digamoslo mas exactamente, ya que la predicacion pelienece tambien a la liturgia: la 
ordenacion de las fiestas que se suceden en e l curso del aiio ec lesiastico y de las 
acciones sagradas se refieren a hechos fundamentales de la redencion humana. Elias 
contienen a Cristo y su vida. En elias se cumple no ya solo la memoria, sino la 
reproduccion de la existencia del Senor que un dia fuera histori ca y es ahora rea l en la 
etemidad» . Obras, Ill , p.239. 
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Junto a Romano Guardini hay que colocar a Odo Casel. Como ha 
escrito Pou i Rius, al morir Casel, en el ano 1948, dej6 tras de si una 
obra Iiturgica y teol6gica que suponia una ruptura con 10 dicho ante
riormente sobre los sacramentos. Esquematizando al maximo su 
aportaci6n, se puede afirmar que la Iglesia, mas que «confeccionam 
los sacramentos, en el sentido de administrarlos, los «celebra» como 
signos de su fe en el hecho salvi fico de la Pascua; celebraci6n me
diante la cual se hace operativamente presente el misterio conmemo
rado 36. La original concepci6n de Casel ha de ser sometida a una 
rigida sistematizaci6n para, en pocas palabras, ofrecer el amplio al
cance de sus proposiciones Iiturgicas y sacramentales. Como punto 
de partida, se ha de recordar que el planteamiento de Casel se asienta 
sobre la base del misterio 37. Porque esta es una afirmaci6n funda
mental , a fin de comprenderla en toda su profundidad y nitidez, es 
preciso rodearla de algunas precisiones. Es necesario advertir que la 
inicial analogia que formul6 al comienzo de su reflexi6n teol6gica 
sobre el misterio establecia una necesaria relaci6n entre los misterios 
paganos y el misterio cristiano celebrado y vivido en la liturgia, y en 
la estructura formal de la redacci6n de su tesis admitia que el miste
rio cristiano guardaba una dependencia anal6gica de los misterios 
paganos 38 . La afirmaci6n de esta dependencia, aunque metodol6gi
camente puede continuar siendo comprensible dentro del conjunto 
del pensamiento de Casel, hoy por hoy ya no resulta necesaria para 
comprender la idea fundamental de su tesis, cuando sustenta que el 
misterio cristiano adquiere una presencia real al ser conmemorado 
en la liturgia celebrada por la Iglesia. Una vez formulada esta nece
sari a precisi6n, ofrecemos reconstruido en tres proposiciones el pen
samiento liturgico y teol6gico de Odo Casel sobre los sacramen
tos 39. 

Primera, Casel parte de la comprensi6n del cristianismo como 
una religi6n misterica, que recibe el impulso vital de Cristo a traves 
de la celebraci6n Iiturgica y sacramental. Segunda, por medio de los 
sacramentos se confiere a los cristianos la presencia real y actual in 
mysterio de la salvaci6n merecida por Cristo y, a traves de la misma, 
la participaci6n en la vida divina como verdadera salud para el hom
bre. Tercera, Casel, a la hora de explicar c6mo se hace presente el 

) 6 Cf. Pou i RI US, R., Trans(armaci6 de la sacramenLOlagia. p.5l4. 
37 Asi aparece formulado ya en el titulo de su obra EI misteria del culta cristiano 

(San Sebastian 1953). 
3i Sobre la dependencia de los Illisterios cristianos de los paganos admitida por 

Casel vease 10 dicho por O NATIIlIA, I. en La presencia de Ie ahra redentora en el 
misteria del culta. Un estudia sabre la dactrina del misteria de Oda Casel. o.SB. 
(Viloria 1954), p.35-38 . 

3'1 En este punto seguilllos casi literallllente a SCHILSON en Thealagie, p. 36-37. 
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misterio, otorga a la [glesia una virtualidad decisiva, por cuanto sos
tiene que la accion rememorativa de [a Iiturgia, aunque su efecto 
santificante recae sobre las personas concretas que la celebran, no se 
apoya en la devocion individual, sino en la mediacion objetiva de la 
accion de la Iglesia. AI enunciar esta tercera proposicion, en la que 
de manera tan decisiva se pone de relieve en favor del hombre la 
mediacion de la [glesia en la sacramentalidad, no se puede olvidar 
que Odo Casel, al igual que hemos dicho de Guardini, fue un gran 
defensor de la persona, a la que jamas identifico con el individuo, 
pues la comprendio siempre integrada y desarrollada dialogalmente 
en el sene de la comunidad Iiturgica y eclesial. Toda esta problema
tica sobre la presencia del misterio en la accion Iiturgica, que en el 
quinquenio de 1939 a 1944 lIego a suscitar una autentica controver
sia 40 intraeclesial y teologica, tuvo su primer reconocimiento por 
parte del magisterio de la Iglesia el ano 1947 cuando Pio XII, en la 
enciclica Mediator Dei, afirmo que en toda accion liturgica estan 
simultaneamente presentes la Iglesia y su divino Fundador; doctrina 
ratificada mas tarde por el Vaticano II , al formular la presencia de 
Cristo en la Iglesia por la celebracion liturgica 41 . 

Si desde el actual punto de vista de la filosofia de la historia 42 se 
replantean las proposiciones formuladas en la teoria de Odo Casel, 
las consecuencias que se alcanzan son sumamente satisfactorias por 
10 esclarecedoras que resultan. Una breve explicacion servira para 
poner de manifiesto la importancia de esta precision. Tengase en 
cuenta que todo hecho historico es susceptible de una doble com
prension, ya que en el cabe distinguir entre la concrecion empirica 
que circunscribe el acto particular como tal, combinando las coorde
nadas de espacio y tiempo, y su repercusion operativa que va mas 
alia del limite de 10 concreto. Un hecho, sea cual sea su importancia, 
desde el momenta que esta cenido al espacio y al tiempo es irrepeti
ble. Aquello que ha ocurrido en un momenta dado ya no es ni podra 

40 A este respecto vease FILTHAUT, TH., Teologia de los misterios (Bilbao 1963), y 
la interesante reconstruccion historica sobre el conjunto de esta tematica en NEUNHEU. 
SER , B. , «Objektive Frommigkeit. Ein Beitrag zur Geschichte und Systematik dieses 
Begriffes», en Pascale Mysterium. Studi in memoria del/ 'abate Salvatore Marsili 
(Roma 1986),p.97- 114. 

41 Entre las dos formulaciones del magisterio se advierte una intensificacion pro
gres iva de la primera a In segunda. Pio XII habla de una presencia de Cristo y de la 
19lesia: In omni actione lit!lrgica una cum ecclesia praesens adest divinus eius Condi
tor (OS 384). EI Vaticano II enseiia: ad tantum vera opus perjiciendum, Chris/us 
Ecclesiae suae semper adest. praesertim in actionibus liturgicis (SC 7). Aunque en el 
fondo la doctrina coincide, sin embargo la redaccion es mas exigente en el texto del 
Vaticano II. Una buena informacion sobre el reconocimiento pontificio a la obra de 
Odo Casella ofrece ONATIBIA en o. c., p.83-86. 

42 Tenganse en cuenta los postulados sobre la historia incorporados al bagaj.e 
fi losofico por Ortega y Gasset. 
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volver a ser jamas. Pero todo hecho, a partir de su objetividad histo
rica, es decir, por la capacidad que tiene en si mismo de repercutir 
sobre el futuro , se puede hacer presente cuantas veces alguien ejer
cite ante ella memoria y Ie traiga por la evocacion hasta el presente, 
e instalado ya en el presente vuelve a ser operativo, como 10 fue en 
el momento original e historico de su ejecucion. De esta presencia, 
puesto que su virtualidad es operativa, se ha de decir que es real , ya 
que realmente obra. A partir de aqui, debemos advertir sobre lajn~ 
correccion que supone identificar presencia real con presencia fisica, 
pues hay presencias fisicas ante segundos que, por no ser operantes, 
no son reales, y en cambio hay presencias no fisicas que por su ope
ratividad son verdaderamente reales. Pongamos un par de ejemplos 
que podran ayudar a esclarecer este nocion de presencia real. Supon
gamos un matrimonio mal avenido pero que por conveniencias eco
nomicas y sociales asiente a compartir la cocina y la mesa. A la hora 
de la comida cada uno de los conyuges se sienta en un extremo de la 
mesa y, mientras ella mira el programa de la television, e.1 esta le
yendo el periodico. En este caso hay verdaderamente presencia fisi
ca, ya que el uno esta colocado frente a la otra, pero i.,se puede decir 
que haya presencia real? Si se habla en term inos de exactitud, se 
tendra que decir que 10 que se da entre los dos es una autentica 
anti presencia, ya que la operatividad dialogalmente constitutiva en
tre los dos es nula . He aqui un caso de presencia fisica que no es 
real. Imaginemos ahora a una madre que se entera que su hijo, au
sente en tierras lej anas, esta gravemente enfermo. i.,Padecera esta 
madre en su propia came el dolor del hijo a pesar de la gran distan
cia que los separa? i., Podra decir alguien que el dolor de este hijo no 
esta presente en aquella madre? He aqui un caso de presencia real 
que no es fisica . Esta distincion entre presencia fisica y real es suma
mente importante para plantear hoy, partiendo de los principios de 
Casel y repensandolos a partir de los postulados sobre la historia 
propuestos por la filosofia contemporanea, que el misterio Pascual 
de Cristo, celebrado por la Iglesia, se hace realmente presente en la 
liturgia y que por ello ejerce una operatividad real sobre la Iglesia. 
Tan solo desde aqui se puede comprender que el Vaticano II ensefie 
que cuantas veces se celebra sobre el altar el sacrificio de la cruz, se 
realiza la obra de nuestra redencion 43. EI Concilio no habla de apli
cacion, sino de realizacion; por 10 tanto habla de una presencia real 
del sacrificio redentor de Jesucri sto en la liturgia. EI ayer del calva
rio con la concrecion del espacio y la concision del tiempo es irrepe
tible, pero el efecto de 10 obrado entonces es hoy presente, con pre-

" LG 3 : «Quoties sacrificium cruc is. quo Pascha nos/rum ill1mo/allls est Chris /u8 
(I Cor 5, 7), in a ltari celebratur, opus nostrae redemption is excrcetUD>. 
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sencial real , porque sobre el altar se renueva la virtualidad del hecho 
concreto. Sobre toda esta cuestion tendremos que volver mas adelan
te de manera mas analitica. 

A la meritoria labor de Romano Guardini y de Odo Case I hay 
que vincular el inicio de la renovacion, no solo litllrgica, sino tam
bien teologica sobre los sacramentos, ya que en el tiempo que medio 
entre la publicacion de la Mediator Dei y la promulgacion de la 
Constitucion sabre la sagrada liturgia del Vaticano II aparecieron 
una serie de obras que habrian de resultar inconcebibles sin el previo 
ambiente teologico orig inado por la aportacion de Guardini y de Ca
sel. Asi, en 1953 publico Semmelroth su obra La Iglesia como sa
cramento original 44; en 1957 aparecio el estudio de Schillebeeckx 
Cristo, sacramento del encuen/ro can Dios 45, en el que se estructura 
la reflex ion sacramental a partir de la consideracion del hombre co
mo miembro de la Iglesia, con 10 que la eclesiologia cobra un realce 
muy particular en la consideracion de los sacramentos. Por fin , en 
1960, cuando el concilio Vaticano II ya habia sido convocado pOl' 
Juan XXIII , pero faltaban aun dos ai'ios para su apertura, Karl Rah
ner saco a luz La Iglesia y los sacramentos 46. Este conjunto de es
critos, que son fundamentales para comprender la actual problemati
ca de la sacramentologia general, no pueden desvincularse de la pri
mera aportacion de Guardini y Case I 47, pues, siguiendo el rastro por 
e llos iniciado, revalorizan la dimension sacramental de la Iglesia y 
consideran los sacramentos como acciones y no como cosas. 

Teologia y Liturgia 

Hasta no hace mucho, a la hora de proponer la doctrina sobre los 
sacramentos se establecia una ferrea separac ion entre la reflex ion 
dogmatica y la practica liturgica, quedando reducida esta ultima a 
una mera administracion rubricista . Las perniciosas consecuencias 
de semejante divorcio las ha tenido que sufrir la Igles ia durante si
glos 48. Hoy, cuando el sacramento es considerado mas como una 

"" SEMMELROTH 0., La Iglesia como sacralllenio original (San Sebastian 1966). 
Titulo original: Die Kin'he als Uhrsakrament. 

45 SCIl ILL EIlEECKX, E., Cristo. sacralllento del encllentro COil Dios (San Sebastian 
1968). Titulo original: Christlls Sakramel1l van den Cotisonlllloeting. 

"" RAH NI:R, K., Titulo orig inal: Kirche Lind Sakralllenle (Fre iburg v. B. 1960). 
Traduccion: La Ig lesia y los sacramento.l· (Barcelona 1964). 

" SCH II,SON, A., «Erneuerung der Sakramententheologie im 20. Jahrhundet1. Ein 
Blick auf die AnHinge bei Romano Guardini und Odo Casel», en LJ 37 (1987), 18- 19. 

"' TRI ACCA, A.M., «Per una trattaz ione dei sacramenti in prospettiv3 litUrgica. 
Approccio ad un sondagg io di opinioni», en EL 75 (1988) 340-358; la referencia en 
pag. 342 . Por su parte, Lopez Martin, en En el Espiritu v ia verdad. p.347 y 356, ha 
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acclOn que como una cosa, dificilmente se puede mantener en el 
olvido a la liturgia, y el teologo, a la hora de retlexionar sobre los 
sacramentos, ha de buscar la pertinente relacion entre teologia y Ii
turgia. 

Con este intento integrador, estamos ante una tematica nueva, 
provocada en su origen remoto por los planteamientos de Guardini y 
de Casel, y lIevada a su aplicacion inmediata por la exigencia del 
Vaticano II , al urgir incluso a nivel pedagogico la conexion de la 
liturgia con los diversos tratados teologicos 49. Y si esta norma con
ciliar ha de regir la ensefianza de cualquier asunto teologico, de un 
modo primordial ha de tener vigencia en la sacramentologia, por tra
tar sobre una materia que en su propia naturaleza hace referencia 
directa a la accion liturgica. Dejar constancia de esta interesante 
cuestion, al enumerar el elenco de preguntas que hoy dia se ofrecen 
abiertas a la consideracion del teo logo que trata sobre los sacramen
tos, 10 consideramos un deber ineludible a la hora de redactar un 
capitulo que asp ira a enumerar la actual problematica en torno a la 
sacramentologia general. 

En la presente situacion del pensamiento teologico, y dentro de 
un marco de general aprecio por la liturgia,. se busca establecer una 
exacta relacion entre la liturgia y la teologia, aunque al intentarlo ha 
surgido la dificultad de tener que prec isar si es con'ecto considerar a 
la liturgia como un lugar teologico. Las opiniones se han dividido, y 
mientras para algunos la Iiturgia no es reductible a un mero lugar 
teologico 50, para otros se debe afirmar lI anamente de la Iiturgia que 
es un lugar teologico 5 1. i.,A que carta quedarse ante estas dos posi
ciones antagonicas? 52. 

A la hora de buscar una solucion adecuada para superar la enun
ciada discrepancia , se ha de tener presente la dimension teologica de 
la liturgia, pero en esta apreciacion se ha de evitar el talante mera-

escrito , refi ri endose a las ddiniciones de liturgia trad icionalmente ofrecidas desde la 
Escolasti ca : « la mayori a de e lias ca rec ian de una base teo logica, sobre todo desde e l 
punto de vista de la ec lesio logia», y con respecto a l mutuo desconoci miento entre 
liturgia y teo logia afi nna con razon que aca bo resintiendose siempre la sacramcntolo
gia. 

49 SC 16. 
50 FERNA NDEZ, P., «Liturgia y teo logia. La historia de un problema metodologico», 

en CTXC IX (1 972), 135- 179. En la pag. 177 esc ribe; «No se debe seguir denominando 
a la liturgia lugar teologico, pues siguiendo la constitucion conciliar Sacrosanc/lIni 
Concilium, se ha de hablar de la Liturgia como de la verificacion cumbre 0 manifesta
cion plena del misterio ec les ia l en la ti e rra, y la liturg ia, en cuanto es la vivcncia de l 
magisterio ordinario de la Igles ia, va formando poco a poco e l sensusjidelillilm. 

51 STENZEL, A., «La liturg ia como luga r teo log ico», en MyS I, 670- 685. 
52 VAGAGG INI, C , EI sell/ido /eol6gico de la Ii/urg ia (Madrid 1959), en las rags. 

499-530, correspondi entes a l capitulo XV II , ofrcce una amplia informac ion sobre las 
opiniones en torno ala liturgia como lugar tco logico. 
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mente positivo, ya que su cometido teologico no radica en ser un 
arsenal de datos de fe recogidos en sus fonnulas rituales, sino en el 
hecho fundamental de prestar en la comunidad una funcion didasca
Iica mediante sus fomlas de oracion, en las que se recoge y expresa 
la fe de la Iglesia. Segun Congar, la mera comprension positivista de 
la Iiturgia, aquella que se contenta con constatar la aportacion mate
rial de los formulas rituales, no es razon suficiente para adjudicarle 
un cometido teologico; en cambio, si que 10 tiene por ser explicita
cion de la fe en la celebracion cultual de la Igles ia 53. En terminos 
afines se expresa Schillebeeckx cuando prop one que en la medida en 
que en la oracion liturgica se profesa la fe de la comunidad eclesial 
entera, la liturgia es portadora de valor dogmatico y es a la vez me
dio para anunciar cuanto pertenece a la fe revelada 54. A partir de 
estas proposiciones es Iicito concluir que la Iiturgia, no por la mera 
materialidad de sus formulas rituales, sino en cuanto profesion de la 
fe, es un medio idoneo para captar el contenido de la revel~ci6n y 
para transmitirlo. 

Entre los teologos contemporaneos, es el salesiano Triacca quien 
ha presentado con mayor vigor la relaci6n entre la teologia y la Iitur
gia y, dandole un vuelco al planteamiento tradicional, en vez de con
tinuar presentando a la Iiturgia como un lugar teol6gico, habla de la 
teologia como un lugar Iiturgico 55. Seglin su punto de vista, expues
to en esta inversion tematica, se debe tomar como punto de partida 
que la teologia es en si misma una consideracion liturgica, y, para 
resolver la dificultad que puede presentar este enunciado nuevo, 
Triacca advierte que la posible incapacidad para comprender a la 
teologia como lugar liturgico se reduce a un problema metodol6gico, 
por 10 que hay que comenzar precisando que se entiende por Iiturgi a 
y que por teologia. Para aclararlo, Triacca afirma que la liturgia no 
es, y a ello no puede quedar reducida, un mero montaje ritual de 
determinados actos de cuI to, sino que es siempre y fundamentalmen
te la celebraci6n del misterio pascual de Cristo, vivido en plenitud 
por la Iglesia. Y la teologia, a su vez, no puede quedar reducida a ser 
una mera especulaci6n racional de la fe, sino que ha de lIegar a ser 
profesion explicita de la verdad de fe que enuncia con sus formulas 

5.1 Para ayudar a comprender eI planteamiento de Congar es conveniente aducir 
estas palabras de Vagaggini en o. c. p.499-500: «La cuestion de la relacion entre la 
teologia y la liturgia es inmensamente mas profunda y mas extensa que la cuestion de 
la liturgia locus theologicus y que el recurso esporadico a la liturgia en la prucba ex 
traditione de nuestros manuales». 

54 SCHILLEBEECKX, E. , «La liturg ia, lugar teo logico», en Revelacion y teologia (Sa
lamanca 1969), p.211-214. 

55 TRIACCA, A. M., «" Liturgia" "locus theologicus" 0 "Theolog ia" " locus liturgi
cus"? Da un dilema verso una sintesi», en FARNEDI Goo Paschale mysteriulI1 . S/udi in 
memoria dell Abate PI./ Sa/va/ore, Marsili (1910-1983) (Roma 1986), p.193-233. 
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tecnicas. Con una frase contundente, que puede Ilegar a parecer re
torica, afirma Triacca que la teologia, 0 lIega a ser doxologia, 0 Sll 

labor investigadora resultanl nul a y su propia realidad cientifica se 
desvaneceni 56 . Y esto porque la teologia , que debe c1arificar progre
sivamente el camino de la fe que celebra la Iiturgia, ha de alcanzar 
su plena dimension eclesial siendo en si misma una profesion de fe. 

Triacca, al hacer coincidir la teologia y la liturgia en la fe con fe
sada y celebrada por la Iglesia, intenta superar el dilema que, al pro
poner de manera disyuntiva 0 teologia 0 liturgia, amenaza tanto a la 
reflex ion sobre Dios de la teologia como a la celebracion de su mis
terio en la liturgia, y por ello niega que la liturgia sea un mero punto 
de partida 0 un simple lugar teologico. Hay que reconocer que esta 
exposicion no solo resulta sugerente, sino que aporta elementos muy 
valiosos que deben ser asumidos por el teologo, aunque tambien se 
advierten en ella ciertos vacios, sin cuyo relleno la argumentacion 
propuesta no acaba de ser convincente. Procuremos conseguir este 
deseado relleno en la medida que continuamos reflexionando. 

Para medir en todo su alcance la actual situacion, al establecer 
una relacion entre liturgia y teologia, se ha de tener presente que esta 
cuestion no se reduce a una mas de las que a veces discuten los 
teologos , ni es tampoco un entretenimiento meramente dialectico, y 
ello porque afecta directamente a la funcion eclesial tanto de la teo
logia como de la Iiturgia, ya que las dos tienen como objeto inmedia
to la celebracion sacramental. Quienes han intentado allanar el cami
no entre la teologia y la liturgia han buscado ayuda para tan apasio
nante intento en el aforismo atribuido a Prospero de Aquitania y que 
reza asi: lex credendi, lex slaluat suplicandi 57, y a partir del cual se 
afinna de la liturgia que es un organo de trasmision de la fe . Pero 
con el fin de calibrar en su justa medida el alcance de este dicho 
clasico, se ha de precisar que la liturgia, en cuanto organo de trasmi
sion de la fe , no se puede identificar con cada una de las formulas 
rituales con las que se celebran hoy 0 se han celebrado en el pasado 
los diversos actos de cuito, pues en no pocas ocasiones la Iglesia ha 
prescindido de alguna de dichas formulas , al cerciorarse que la ma
terialidad de su estructura no resultaba e l modo mas idoneo para 
expresar el contenido sobrenatural de la fe. Recuerdese, por ejemplo, 
que hubo algun tiempo, por cierto no muy lejano, en que teologos 
entonces muy cualificados admitian que las ordenes menores eran 

56 TRIACCA, O. c., p.221: <dnfatti la teologia 0 an'iva a lia doxologia 0 essa e nulla, e 
vanifica la sua realti\» . 

57 DS 246. Prospero de Aquitania en su obra De vocalione omnium gentium. I, XII . 
reflexiona asi sobre la adecuacion entre las formula s oracionales de la liturgia y las 
verdades creidas por la fe: <<legem supplication is ita omn ium sacerdotum , et omnium 
fidelium devotio concord iter tenet» (PL 51. col. 664 C). 
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sacramentos y las consideraban de institucion divina porque forma
ban parte de un rito circunstancialmente establecido por la Iglesia, a 
pesar de 10 cual mas tarde dichas ordenes menores han sido suprimi
das por la misma Iglesia 58. No es, pues, la liturgia entendida como 
concrecion ritual la que transmite la fe de la Iglesia, sino la liturgia 
en cuanto celebracion eclesial del misterio de Cristo. La Iglesia, que 
celebra el misterio pascual de Cristo, confiesa la fe en el contenido 
del misterio por medio de la oracion liturgica. 

Desde esta profesion de fe, la liturgia si que es norma para la 
teologia y, por ello, su lugar teologico, pues Ie propone a la teologia 
la fe sobre la que ha de reflexionar mientras la profesa confesandola. 
Y la teologia, por su parte, es un lugar liturgico pOl'que hace revertir 
sobre la misma liturgia la fe confesada, tras haberla enriquecido con 
la reflex ion y haberla proyectado hacia la vida. Y que de la liturgia 
se diga que es un lugar teologico no equivale a tildarla con un bal
don, como teme Triacca. l.Acaso no se dice de la Sagrada E~critura , 
de la misma Palabra de Dios, que es el primero de los lugares teolo
gicos? Y ello no supone un demerito para la Sagrada Escritura. El 
teologo en su reflex ion ha de partir siempre de la Palabra de Dios, 
pOl'que cree en ella, y con su reflexion teologica hace mas consciente 
la fe que profesa. Y cuando propone a la Iglesia el resultado de su 
labor, ha recorrido previamente el arduo y gozoso camino de la cien
cia teologica. La teologia, que parte de la Escritura como de un lugar 
teologico, sirve a la Escritura en la que cree, y 10 mismo hace con la 
liturgia que celebra. En este sentido tiene razon Triacca cuando afir
rna con tanto enfasis que la teologia ha de acabar siendo doxologia . 
Evidentemente, pero siendo una doxologia sin cantos ni incienso, es 
decir, una doxologia que brota de la actitud humilde del que se sabe 
empefiado, bajo la ace ion del Espiritu Santo, en la accion eclesial de 
dar razon de la fe que profesa, para ayudar a la Iglesia a que penetre 
mejor el contenido de la palabra de Dios y 10 celebre liturgicamente. 
Con toda precision se ha de decir que la teologia halla en la liturgia 
un lugar teologico, pues de ella recoge la fe celebrada por la Iglesia. 
Y la teologia es a la vez un lugar liturgico, porque sirve a la liturgia , 
devolviendole, hecha vivencia reflexiva, la fe que habia recibido del 
culto y que en el culto habra de ser celebrada. 

Es cierto que hay que deshacer el posible dilema entre liturgia y 
teologia, pero sin que la una y la otra tengan que perder sus notas 

5X Asi opinaba el cardenal Billot cuando escribia: «Ordinationes inferiores sunt 
sacramenta et imprimunt charactercm; quod tamen de solo diaconatus ut theolog ice 
certum proponitur, de caeteri s autem nonnisi ut probabilius e t Conciliorum definitio
nibus consentaneum magis» (De Ecclesiae Sacramen!is. Tomus posterior [Romae 
1947], p.266) . Santo Tomas, en el articulo 2 de la cuestion 35 del Supplemen!ulI1, 
defi ende como doctrina COmllll quc las siete ordcnes imprimen caracter. 



C.I. Problematica actual del tratado de sacramentos 31 

peculiares y su propia identidad. La liturgia es, y continuanl siendo 
siempre, la celebracion del misterio de Dios, y la teologia es, y con
tinuara siendo siempre, el esfuerzo por dar razon del misterio de 
Dios, sin que ella suponga especulacion racional de Dios al margen 
de la profesion de fe en Dios. 

Teniendo en cuenta la mutua compenetracion que debe mediar 
entre la liturgia y la teologia, entre la celebracion y la proclamacion 
del misterio, se comprende que el concilio Vaticano II afirme de la 
liturgia que es simultaneamente la cumbre hacia la que tiende toda la 
actividad de la Iglesia y la Fuente de la que dimana toda su ener
gia 59. Porque de la fe en el sacrificio de Cristo, que se actualiza en 
el altar, ha de partir toda la capacidad evangelizadora de Ia Iglesia; y 
a reunir la comunidad en tomo a la celebracion del sacrificio de 
Cristo en el altar se ha de ordenar toda la evangelizacion 0, si se 
quiere, toda la labor teologica en cuanto anuncio del misterio salvi
fico de Dios 60 . No es, pues, admisible una disyuntiva entre teologia 
y liturgia, ni una subordinacion de la una a la otra; por el contrario, 
hay que afirmar entre am bas aquella mutua compenetracion en la 
que la liturgia aporta a la teologia la fe celebrada, y la teologia Ie 
otorga a la liturgia la misma fe reflexionada y profesada. Tan solo 
desde aqui se ha de comprender que los sacramentos son simultanea
mente objeto de la celebracion liturgica y de la reflex ion teologica , y 
que la liturgia los celebra desde la fe teologicamente proclamada y 
la teologia los proclama desde la fe liturgicamente celebrada, a la 
que reconoce como objeto propio. En la fe celebrada y procJamada 
tiene razon de ser la vida sacramental de la Iglesia. 

Proyecci6n conciliar 

Sin duda alguna, el factor determinante en el actual proyecto del 
tratado de los sacramentos en general ha sido la ensei'ianza del con
cilio Vaticano II. Y ella por el planteamiento eclesiologico con que 
el Concilio ha tomado en consideracion los sacramentos. A tenor de 
la letra y, mas todavia, del espiritu del Vaticano II, ya no es posible 
hablar de la sacramentologia al margen de la ecJesiologia, como 
tampoco es posible hablar de la Iglesia si se presc inde de los sacra
mentos. Y de tal fonna es esto asi , que la estructura ecJesial de la 
sacramentologia se constituye en nota diferencial del Vaticano II con 
respecto a otros concilios que con anterioridad ya habian tratado so-

\. SC 10: «Attamen liturgia est culmen ad quod act io Ecclesiac tendit et simul fons 
unde omnis eius virtus emanat». 

60 SC 6: «ut quos annuntiabant. opus saluti s per Sacrificium et Sacramenta ... exer
cerent» . 
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bre cuestiones sacramentales. Una simple comparacion historica 
avalani la afirmacion aqui formulada. 

EI primer concilio que abordo directamente el conjunto de la sa
cramentologia general fue el de Florencia. En aquella ocasion, la 
preocupacion de Roma, movida por el deseo de conseguir la vuelta 
a su com union de la Iglesia autocefala de Armenia, giro en tomo a 
la determinacion del numero de los sacramentos y a la descripcion 
de los elementos integrantes de cada uno de ellos. Se puede decir 
que la atencion del concilio de Florencia se fijo en el sacramentum 
tantum. es decir, en la materia y en la forma de cada signo sacramen
tal 6 1. Vino despues el concilio de Trento y su planteamiento fue 
otro. Enfrentado con las proposiciones de los Reformadores que ne
gaban la causalidad sacramental, Trento sostuvo como aserto funda
mental que los sacramentos, en cuanto son signos instituidos por 
Jesucristo, causan la gracia que significan en virtud de la accion re
alizada, es decir, ex opere operata 62 . Determinar el efecto salvifico 
de los sacramentos fue la preocupacion de Trento, por 10 que se 
puede afirmar que reparo basicamente en la res tan tum, es decir, en 
la gracia causada por el sacramento. Por ultimo, el Vaticano II ha 
tomado otra perspectiva al enjuiciar los sacramentos, y los ha consi
derado como los medios a traves de los cuales la Iglesia lIega a su 
propia realizacion. La consideracion de la Iglesia como sujeto a la 
vez agente y paciente de los sacramentos ha sido la gran aportacion 
del Vaticano II 63. 

Partiendo de este planteamiento eclesiologico, la teologia sacra
mental contemponinea ha emprendido caminos nuevos, tanto al re
flexionar sobre el origen de cada uno de los siete sacramentos, como 
al contemplar el efecto de los mismos, y al determinar en que con
siste el caracter de aquellos sacramentos que 10 imprimen. Como 
ret1ejo patente de este interes eclesial por los sacramentos, derivado 
directamente de la letra del Vaticano II, se ha consagrado en la sa
cramentologia contemporanea la expresion : la Iglesia, sacramento 
primordial. Aunque se ha de advertir que esta manera de hablar, que 
sin duda expresa una de las preocupaciones mas acuciantes de la 
sacramentologia posconciliar, esta resultando un tanto problematica 
a la hora de tener que fijar su contenido conceptual. Como un simple 
adelanto de 10 que tendremos que estudiar en otro lugar con la aten
cion requerida , nos permitimos insinuar ahora que establecer la 
exacta relacion entre la Iglesia y los sacramentos esta siendo una 

., Cf. DS.1310-1327 . 
• 2 DS 1606, con las ampliac iones de 1607 y 1608 . 
• 3 LG II : «La condici6n sagrada y organicalllente constituida de la comunidad 

sacerdotal se actualiza por los sacralllentos y por las virtudes». Y a continuaci6n se 
tipifica la v inculaci6n eclesial de cada uno de los sacralllentos. 
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labor problematica. Para comprender el porque de esta dificultad se 
ha de tener presente, por una parte, que es preciso afirmar con el 
debido rigor la intima y necesaria relacion entre la Iglesia y los sa
cramentos, y por otra parte, se ha de precisar con el mismo rigor la 
independencia entitativa de que gozan los sacramentos ante la Igle
sia, aspecto que no siempre queda claro en los actuales planteamien
tos - por ejemplo, en el de Karl Ralmer- , cuando pretenden expli
car la institucion de cada uno de los siete sacramentos como si se 
tratase de otras tantas dimanaciones del sacramento primordial que 
es la Iglesia. Para evitar el peligro de la indeterminacion sacramen
tal, hay que precisar con toda claridad la inmediata vinculacion de 
cada uno de los siete sacramentos con la voluntad institucional de 
Jesucristo 64. 

IV. RECAPITULACION 

Imitando el estilo musical , se ha intentado esbozar en este capi
tulo inicial una especie de obertura, en la que, sin desarrollarlos, han 
quedado insinuados los temas que, en fidelidad al actual momento 
teologico y cultural , se habran de tomar en consideraci6n a 10 largo 
de los diversos capitulos. 

Muchas y graves son las cuestiones referidas en este primer ca
pitulo, y todas elias, de una 0 de otra forma, estan pendientes de 
solucion. Desde esta observacion es licito calibrar las dificultades 
que hoy afectan al tratado sobre los sacramentos en general. L1egar 
a precisar que es el sacramento como realidad que significa y causa 
la gracia; especificar su estructura simbolica a partir de las denomi
nadas materia y forma; fundamentar su razon de ser en la institucion 
divina por Jesucristo; considerarlo como accion de y para la Iglesia; 
abordar la relacion entre Iglesia sacramento y los siete sacramentos; 
precisar la implicacion de la teologia y la liturgia en la exacta com
prension de la accion sacramental , son temas cuya sola enumeracion 
habla con claridad de la importancia y complejidad del tratado sobre 
los sacramentos en general. Y como quiera que a todas estas cuestio
nes se ha de intentar dar respuesta desde dentro de un esquema uni-

64 Como clara referencia de la situaci6n aqui descrita, aportamos estos dos testimo
nios. Pou i Rius, en Tran~/orlllaci6 de la sacra men/a logia, escribe: «A hores d 'ara, les 
sacramentologies que van apare ixent no acaben de donar en e l clau pel que fa a la 
relaci6 que ni ha amb I'ecc lesiologia» (Re T I [1976] p.520) . Con este «no dar en el 
clavo» del te610go catalan parece coincidir Colombo cuando escribe : « Mentre il 
discorso sulla Chiesa e falto in recto, e quindi anche ' per questa ri escc a darsi una 
sufficiente chiarezza, il di scorso sui sacramenti e fatto solo in obliquo, e quindi ri sulta 
incompleto e scompensato, se non unilaterale», en «Dove va la Teologia sacramenta
ria?», SC 102 ( 1974) 673-7 17; la c ita en p.685. 
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tario, es conveniente adelantar que la intima relaci6n entre la palabra 
y el sacramento sera la pauta sobre la que discurra la reflexi6n, y la 
norma que reduzca a unidad la tematica del tratado. 

De todos es bien sabida la escisi6n forrnulada alla por el si
glo XVI con ocasi6n de la Reforma. A la Iglesia Cat61ica se la co
menz6 a llamar la Iglesia de los sacramentos, y a la Reformada, la 
Iglesia de la palabra. Tan injusta dicotomia prendi6 en la terminolo
gia y hasta en el aprecio de unos y de otros por la Iglesia. No es este 
el momenta de juzgar 10 injusto de tal escisi6n dicot6mica ni de 
medir el dana que se sigui6 de la misma. De 10 unico que hay que 
dejar clara constancia en este momenta es que en el planteamiento 
del presente tratado se procurara superar del todo semejante esc i
si6n. Se buscara establecer siempre la relaci6n entre la palabra y el 
sacramento, entre el mandato institucional de Jesucristo y el acto de 
fe y de obediencia de la Iglesia que 10 pone en practica, admitiendo 
por ello como principio fundamental que la palabra fundamenta los 
sacramentos y que en los sacramentos se realiza la palabra. A partir 
de la intima uni6n de palabra y sacramento habremos de montar 
nuestra reflexi6n sobre la sacramentologia general. 
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