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I. METODOS Y TEMAS SACRAMENTALES EN LOS 
SIGLOS XI Y XII 

La dialectica y el planteamiento sobre los sacramentos 
en general 

EI consciente interes por acercarse desde la inteligencia a las ver
dades en las que se cree, y el deseo de poner en pnictica el consejo 
petrino, que estimula a dar raz6n publica de aquello en 10 que se 
espera I, fueron al comienzo del siglo X I motivos mas que suficientes 
para estimular, en primer lugar, la busqueda del hil a conductor que 
une entre si con ilaci6n 16gica a las verdades de la fe y, en segundo 
lugar, el esfuerzo por sistematizarl as a partir de determinadas cate
gorias filos6ficas previamente admitidas. Nuestro intento, al recons
truir hist6ricamente estos acontecimientos, ti ene la muy concreta fi
nalidad de escudrinar a partir de aquella epoca el desarrollo de los 
conceptos sobre teologia sacramenta l. Y en esta pesquisa habremos 

I I P 3, 15: «Estad siempre prontos para dar razon de vuestra esperallza». 
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de atender tan solo ados cuestiones que nos afectan directamente: 
una es metodologica y otra tematica. Con respecto a la liletodologia, 
reconstruiremos aquellos planteamientos que determinaron las diver
sas maneras de entender el quehacer teologico, para de este modo 
comprender las distintas opciones que se dieron en torno al enjuicia
miento general de la teologia y en particular de la teologia sacramen
tal. Analizaremos tematicamente las proposiciones de aquellos auto
res que han de ser considerados clasicos a la hora de reconstruir el 
proceso por el que el termino «sacramento» se fue desarrollando 
hasta lIegar a alcanzar un significado pleno. 

Es cierto que el afan por sistematizar logicamente las verdades 
de fe y exponerlas atendiendo a un determinado metoda racional no 
supuso una radical novedad de la Escolastica, puesto que algunos 
Santos Padres, entre ellos San Agustin en Occidente y San Juan Da
masceno en Oriente 2, ya 10 habian intentado con anterioridad. Y 
aunque es cierto que esta preocupacion de alguna manera ya se habia 
manifestado durante el renacimiento carolingio, fue en el siglo XI 

cuando se inicio un autentico cambio metodologico, al admitir los 
teologos el uso de la dialectica para exponer sistematicamente la 
doctrina de la fe. Y al aplicarla en la consideracion de los sacramen
tos, dio origen a exposiciones que, aunque distintas entre si , coadyu
varon a formular por vez primera una teoria sobre los sacramentos 
en general. 

Pero hay que tener en cuenta que cuando en el siglo XI se com en
zo a aplicar la dialectica al hacer teologia, es decir, a usar la razon 
de manera sistematica en la exposicion de la fe , comenzaron tambien 
a surgir los conflictos entre la dialectica 0 uso de la razon y la auto
ridad 0 testimonio de tradicion. Si hemos de dar un solo nombre con 
el que significar esta inicial pugna entre razon y tradicion 0, para 
hablar con lenguaje de la epoca, entre dialectica y autoridad, citare
mos a Berengario de Tours. 

Hombre tipico del siglo XI --Berengario habia nacido alrededor 
del ano 1000-, con su quehacer teologico dio un gran paso para 
establecer el uso de la razon como metodo para hacer teologia. Em
presa que acometio desafortunadamente, pues, como quiera que Ie 
otorgo a la razon la supremacia sobre la tradicion, proyecto la teolo
gia hacia derroteros racionalistas. Al margen de otras conclusiones 
posibles, al estudioso de los sacramentos Ie interesa recordar que 
Berengario, a partir del uso con que aplico la dialectica en la teolo
gia sacramental , lIego a negar la transubstanciacion y, en consecuen
cia, cuando tuvo que referirse a la Eucaristia, afirmo con firnleza que 

2 A San Juan Damasceno, por su afan sistematizador, se Ie ha otorgado el titulo del 
Santo Tomas de Ori ente. 
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es un sacramento, al tiempo que nego la presencia real de Cristo, por 
fundamentarse sobre la transubstanciacion. En su argumentacion sa
cramental, Berengario admitia a la razon como presupuesto funda
mental y como norma suprema del discurso teologico. Ahora bien, 
como desde la razon no se puede admitir que los accidentes subsis
tan sin la propia substancia en que se enraizan, y en la Eucaristia los 
accidentes permanecen sin mudarse, en logica consecuencia tenia 
que concluir afirmando la permanencia de la substancia del pan; de 
ahi que negase la transubstanciacion. 

Como se ha podido comprobar, para Berengario la razon de sa
cramento predicada de la Eucaristia radica tan solo en la materia y 
ello, como ya hemos insinuado, porque, a partir del amilisis filosofi
co que ofrece el raciocinio dialectico, la materia eucaristica, en vir
tud de la consagracion, no sufre alteracion alguna en su substancia, 
como 10 demuestra el hecho de no haberla sufrido los accidentes que 
permanecen inmutables. Por 10 tanto, la materia del pan y del vi no 
en la integridad de su substancia y de sus accidentes es un mero 
signo de la presencia de Cristo. Es el signa de una realidad sagrada 
que confiere la gracia al hombre cuando 10 recibe. Pero en la Euca
ristia, como tambien en el bautismo, el sacramento radica en la ma
teria sacramental y se reduce a ser el signa visible de la realidad 
sagrada invisible, que transmite la gracia al hombre. 

A partir de este raciocinio de Berengario, en la Eucaristia no solo 
se ha de negar la transubstanciacion, sino que se ha de admitir una 
duplicidad de substancias 0, como sostendnl siglos despues Lutero, 
una impanacion, es decir un estar la substancia de Cristo conjunta
mente con la substancia del pan. Del error inherente a esta opinion, 
que se opone a aquella doctrina que los cristianos reconocen como 
revelada, abjuro Berengario ante la Iglesia, aunque probablemente 
de una manera mas ficticia que real 3. Como acabamos de ver, en la 
teologia de Berengario se advierten los dos momentos tipicos del 
siglo XI, a saber, el uso metodologico de la dialectica y su repercu
sion tematica en la teologia sacramental. 

EI proceder metodologico de Berengario, que al hacer teologia 
imponia la fuerza de la razon sobre el dato historico-biblico, fue sin
tomatico en determinadas corrientes de pensamiento del siglo XI , 

aunque sin lIegar a alcanzar una influencia general entre los autores, 
pues en aquel mismo siglo hubo otros teologos que, si en materia 
sacramental no tuvieron excesiva influencia, desde el punto de vista 
metodologico hoy resultan ser de primera magnitud. Sirva de ejem
plo San Anselmo de Canterbury. En este abad benedictino, el «creo 
para entender», que habia sido la base metodologica mantenida por 

J La abjurac i6n de Berengario en DZ 690. 
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San Agustin a 10 largo de todo su pensamiento 4, dio paso al nuevo 
metoda que aparece formulado en su Pros/ogion y, comb se advierte 
a partir del estilo en que fue redactado, se muestra como un deseo de 
vincular la fe con la apetencia de ser entendida: «Ia fe que busca la 
inteleccion»,jides quaerens intellectum 5. 

La teologia mom'tstica del siglo XI, representada basicamente por 
San Anselmo, mantuvo en su espiritu una fuerte vinculacion con el 
que fuera principio agustiniano al darle una supremacia a la fe sobre 
la razon, pero supuso, no obstante, un dec idido esfuerzo por sistema
tizar la teologia, esfuerzo que se presentaba adomado con un verda
dero aire de novedad e independencia. Nada podra demostrarlo me
jor que el deseo que , como razon metodologica, fue expuesto por 
San Anselmo con estructura de oracion, al tenllinar el capitulo pri
mero de su Proslogion. En esta ocasion hace suyas literalmente las 
palabras de San Agustin: creo para entender, y repite que si no cre
yera no entenderia 6. La fe continuaba siendo el principio de la inte
leccion en un siglo de tendencia fuertemente agustiniana. 

Tuvo que venir el siglo XII para que se aplicase de manera dec i
dida la dialectica al estudio de la teologia y con ello se iniciase la 
renovacion teologica, que iba a influir decisivamente en el tratado 
sobre los sacramentos en general 7, de tal forma que se puede decir 
de este tratado que es hijo legitimo de la Escolastica. 

A fin de poder sistematizar el proceder de las diversas escuelas 
teologicas del siglo XII a la hora de otorgar a la dialectica una com
petencia en el quehacer teologico, se ha de tener presente que se 
dieron , por 10 menos, tres actitudes di stintas. Una, la de quienes, 
fieles a la tradicion patristica, seguian en su exposicion un plan his
torico-biblico y reflexionaban a partir del dato historico aportado por 
la revelacion. Entre estos han de ser enumerados los adictos a la 
escuela de Laon, Hugo de San Victor y el mi smo Pedro Lombardo, 
Ilamado el Maestro de las Sentencias. Otra fue la de quienes intenta
ron elaborar una sintesis teologica a partir de la logica, de la dialec
tica, deberiamos quiza decir de mejor manera. En este segundo gru
po se integran Abelardo y su escuela. Y por ultimo se dio la tenden
cia representada por quienes adoptaron un metodo eclectico, pues, 

4 SAN A GUSTiN, en 0. C. de S. Agustin (BAC 69), LVIII , p.884-885: «Prius creda
mus, ut id quod credimus intelligere valeamus»; en LXII , p.512-513: «Intelli gant qui 
aud iunt, credant ut intelligant , obediant ut vivant» y 714-7 15: «Noli quaerere intellige
re ut credas, sed crede ut intelligas». 

5 S AN A NSELMO, Proslogion , en 0. de S. Anselmo (BAC 82), 360-36 1. 
h Ibid. , p.366-367: «nisi cred idero , non intelligan1». 
) Para una buena informacion sobre 10 que su pusieron los siglos XI y XI I en el 

pensamiento teologico, vease, «EI pensamicnto medieva b>, en FLiCHE, A. Y M ARTI N, V., 
Histaria de la Iglesia. volumen XIV (Valencia 1974). 
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partiendo del dato historico 10 interpretaron valiendose de la dialec
tica. Como integrantes de este ultimo grupo hay que colocar, entre 
otros, al autor de las Sentenliae parisienses y al de la Ysagoge 8. Tan 
solo teniendo en cuenta esta triple toma de postura metodologica, se 
alcanza a comprender el porque de los distintos planteamientos se
guidos a la hora de redactar los tratados, y tambien se hace compren
sible la postura que ha de adoptar hoy quien se entrega a enjuiciar 
los tratados teologicos en general de aquel siglo, y de un modo par
ticular las partes que dentro de los mismos dedicaron a los sacra
mentos, ya que sobre los sacramentos reflexionaron todos los auto
res de las distintas tendencias metodologicas. 

Aportacion sacramental de Berengario de Tours 
y de Pedro Abelardo 

A la hora de fijar un punto inicial de donde partir en la recons
truccion del proceso intelectual tendente a buscar el procedimiento 
seguido por los escolasticos a la hora de formular una definicion de 
sacramento, hemos de referirnos necesariamente a Berengario de 
Tours, porque fue el quien ofrecio por vez primera un atisbo de de
finicion de sacramento cuando, siguiendo a San Agustin, de quien 
afirma explicitamente que ha tomado las palabras, predica del sacra
mento la razon de ser signo sagrado, 10 que equivale a decir que es 
el signa de una realidad sagrada. La fonnulacion literal de Berenga
rio dice del sacramento que es la forma visible de la gracia invisi
ble 9. Hasta aqui , cuando Berengario se refiere al sacramento como 
signo, se esta moviendo en un mundo explicitamente agustiniano, 
sin aportar novedad conceptual alguna, aunque si la aporta literaria. 
Par ella, la innovacion que ha supuesto en la historia de la teologia 
sacramental la obra de Berengario ha consistido en haber asimilado 
las categorias agustinianas y, desde las mismas, describir por vez 
primera los sacramentos. Y si es cierto que, en el pasaje que estamos 
comentando, Berengario ofrece un planteamiento de tipo universal , 
par cuanto su definicion afecta a los siete sacramentos de los que 
dice que son fonna visible de la gracia invisible, sin embargo el 
origen de su preocupacion fue muy concreto, pues arranco de la cir
cunstancia particular de tener que hallar una posible definicion de 
sacramento que fuese apta para dar razon de su previa concepci6n de 

x CLOES, H. , «La sistematisation theologique pendant la premiere moitie du Xll e 
s iec \e», en EThL 3 ( 1958), 277-329; la referenci a en p.287. 

9 BERENGA Ri a DE T OURS, Reseriplum eonlra Lanji'annnuIII I, 2105-2 107: «Quod 
sacramenti deffinitiones indissimulabilite r intimant , est enim sacramentum, prescri
bente beato Augustino, invi sibili s g rati ae vi sibili s forma», en CChrCM. LXXX IV, p.94. 
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la Eucaristia. En funcion de este porque se ha de justificar la digre
sion sobre la concepcion eucaristica de berengario ofrecida al iniciar 
e l capitulo. 

A tenor de los actuales conocimientos historico-literarios,hay 
que sostener que fue Berengario el primer teo logo que, siguiendo a 
San Agustin, intento ofrecer una definicion de sacramento a partir de 
la nocion de signo 10. Es cierto que los canonistas ya habian esboza
do esta definicion, pero tan verdad como esto resulta ser que, hasta 
que lIego la formulacion de Berengario, la posible definicion de sa
cramento habia quedado recluida al ambito de 10 canonico, sin con
seguir demasiada influencia en los tratados sistematicos. EI desarro
llo de las categorias agustinianas en la teologia sacramental se debe 
a Berengario; tambien fue por mediacion suya, al haber asimilado la 
doctrina agustiniana, que el sacramento comenzo a ser considerado 
en la teologia desde la categoria del signo. A esta primera aportacion 
de Berengario siguieron ya en eL siglo XII la de Abelardo, la de Hugo 
de San Victor, la del autor de la Summa Sententiarum y la de Pedro 
Lombardo, con su famosa y decisiva obra Senlentiarum librj I V To
dos vivieron la preocupacion sacramental y se sintieron atraidos por 
el deseo de analizar y desarrollar en sus respecti vos trabajos teologi
cos la entonees incipiente definicion de sacramento. 

Abelardo, con un planteamiento similar al de Berengario, y des
cuidando por tanto las apreciaciones propias del metodo biblico-his
torico, se aferro a la exclusiva reflexion dialectica, mediante la cual 
intento elaborar una sintesis teologica a partir de esta triple preocu
pacion: la fe, la caridad y los sacramentos, segun la formula que abre 
el capitulo primero de su introduce ion a la teologia II. Como se aca
ba de ver, en la estructura de su esquema teologico incorporo como 
parte integrante de la misma la consideracion de los sacramentos, y 
10 hizo en un sentido tan afin al nuestro, que si tuviesemos que tra
ducir a nuestras propias formulaciones su esquema teologico, ten
driamos que referirnos al tratado de sacramentos en general y no a 
este 0 a aquel sacramento en particular. La consideracion del tratado 
sobre los sacramentos, que muy pronto iba a Ilamarse De sacramen
tis, se estaba abriendo camino en la consideracion teologica, y entre 

10 DE GH EL LINCK, J., Le mouvement theologique du X lle siecle (Bruges 1969), 
p.503. No parece coincidir con ella Rocchetta cuando vincula a Abelardo la paternidad 
cscolastica del sacramento como signo. En concreto escribe asi: «Nonostante gli errori 
e Ie condamne in cui e incorso, Abelardo ha rappresentato - nel quadro de lla teologia 
dialettica di cui e stato uno degli isp iratori- un'importante stimulo per 10 svi luppo 
della sacramentaria , forrnulando dci principi che saranno di gu ida per molti scri ttori 
medievali», en SaC/'amen/aria Generale (Roma 1990), p.285. 

II PEDRO ABELARDO, lnlroduclio ad Theologiam. Liber primus, I: «Tria sunt , ut 
arbitror, in quibus humanae sa lutis summa consist it, fides vide licet, charitas et sac ra.
mentum», PL 178, col. 981. 
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los teo logos del siglo XII que 10 preconizaron tuvo una especial cola
boracion el dialectico Abelardo, quien ya propuso, casi con la con
tundencia de una definicion, que el sacramento es el signa visible de 
la gracia invisible 12 . Su influencia en la sacramentologia de su tiem
po fue grande, y de tal manera se dejo sentir entre los teologos de 
aque lla epoca que, desde nuestra actual situacion y a partir de nues
tro talante critico, se puede hablar de una escuela abelardiana dentro 
del siglo XII 13. Y de manera similar se dejo sentir su influencia entre 
los canonistas, ya que entre sus muchos disci pulos merece una espe
cial mencion el jurista Rolando Bandinelli, que con el tiempo Ilega
ria a ser el papa Alejandro Ill, cuya dependencia con respecto a Abe
lardo en las proposiciones sacramentales es bien sabida 14. 

AI tener que concretar la aportacion que en el primer momenta 
de la reflex ion escolastica sobre los sacramentos prestaron los dia
lecticos del siglo XII, hemos de anotar en su favor el haberle dado 
entrada en la reflexion teologica a la formu lacion de raigambre agus
tiniana que considera al sacramento como forma visible de la gracia 
invisible. Y de una manera muy especial hay que agradecerle a Abe
lardo que diese un paso decisivo en la marcha hacia ade lante y con
siguiese una mayor concrecion conceptual para la definicion del sa
cramento, al pasar de la generica forma visible, como decia todavia 
Berengario, a la especifica denominacion de signa visible, con 10 

que presto una decisiva ayuda para formular la definicion clasica del 
sacramento como signo visible de la gracia invisible: visibile signum 
invisibilis gratiae. 

Con la aportacion de Berengario y con la definicion de Abelardo 
se adelanto un buen trecho en el camino hacia el tratado sobre los 
sacramentos en genera l, pues al signo, que por cierto ya 10 habiamos 
encontrado en los Santos Padres y de un modo muy especial en San 
Agustin, Ie dieron entrada en la teologia sacramental con un rango 
de categoria fundamental. Y aunque es cierto que en este primer 
momenta se lIego a estos planteamientos generales de la sacramen
tologia como resultado de buscar este 0 aquel elemento descriptivo 
con el que poder justificar determinado sacramento, tal como el bau
tismo y sobre todo la Eucaristia, no habria de pasar mucho tiempo 
para que se planteasen directamente las cuestiones pertinentes a los 
sacramentos y se buscase de un modo muy particular la exactitud de 
su definicion. Con la incorporac ion del signo, la teologia del si-

12 PEDRO A8 ELARDO, Inlrodl/Clio ad Thealogiolll. Libcr primus, II: «Sacramentum 
vero est visibi le signum invisi bili s gratiac», cn PL 177, co l. 984. 

I.l HERMA NS, R. , Pelri Ahelardi eiusql/e primae schalae de sacralllenli.\' (Mechelen 
1965) 

14 GI ETL, P .. Die Senlenzen Rolands nachll1als papsles Alexander III (Freiburg 
1881); la referencia en p. XX I- XXXI V. 
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glo XI I habia encontrado la palabra clave con que referirse al sacra
mento; ahora bien, la defi nicion como tal todavia no se habia encon
trado, pues con la mera referencia al signo se describia una nota del 
sacramento, pero quedaban relegadas otras tan impoltantes como la 
causalidad y la razon estrictamente sobrenatural de toda la accion 
sacramental, datos todos que no habian sido previstos en la primeri
za definicion de los dialecticos Berengario y Abelardo. No se olvide 
10 dicho si se quiere recorrer paso a paso y con exactitud el itinerari o 
seguido por los teologos medievales a la hora de completar en todas 
sus partes la definicion de sacramento. 

II. HACIA LA DEFINICION DE SACRAMENTO 

Prenotandos 

La herencia terminologica que sobre los sacramentos habia lega
do la Patristica era mas bien escasa. Con San Agustin , que en 10 
referente a la sacramentologia ocupa un lugar muy destacado dentro 
de la Patristica, se habian puesto las bases conceptuales y verbales 
para elaborar una formulacion sistemat ica sobre los sacramentos, pe
ro el Santo no llego a desarrollarla. Con respecto a la terminologia 
con la que expresar los di stintos aspectos de la realidad sacramenta l, 
habia aportado valiosas innovaciones, como precisar del sacramento 
que es un signa y que como tal est a integrado por una parte sensible, 
a la que llama e/ementum, y por otra espiritual a la que denomino 
verbum. Estas aportaciones agustinianas las recogio la teologia me
dieval y a partir de las mismas trabaj o durante los doscientos anos 
que mediaron entre el siglo X I y el X III , en un con stante esfuerzo pOI' 
exponer con la max ima precision posible que el sacramento , desde 
su misma razon de signo, sign ifica la gracia que causa, y que, por ser 
un signa eficaz, en el hay que distinguir estos dos aspectos: el de ser 
materialmente un signo, al que se denomino sacramentum, y el de 
causar la gracia, y a este efecto se Ie llama res sacramenti. Analizar 
historicamente como se ll evo a cabo esta labor de precision concep
tual, que es a la par teologica y cultura l, va a ser el cometido del 
presente apaltado. 

Hugo de San Victor 

Los tanteos que venian dando los canonistas y los dogmaticos en 
torno a la sacramentalidad y que, segun ya hemos visto, partian 
siempre de la considerac ion particular de algLII1 que otro sacramento, 
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cambiaron de enfoque y alcanzaron una dimension universal con 
Hugo de San Victor, al componer en el De sacramentis christianae 
fidei 15 el que debe ser considerado primer tratado general sobre los 
sacramentos. Cuando en su obra propone los sacramentos desde si 
mismos, es decir, desde la respuesta directa a las preguntas que es un 
sacramento y para que ha sido instituido, sin que haya tenido que 
mediar una previa preocupacion particular motivada por la casuistica 
de alguno de ell os, se puede afirmar que nace el tratado De sacra
memntis in genere y que su paternidad, como se constata por los 
datos, ha de ser atribuida a Hugo de San Victor. Para valorar la in
fluencia que en materia sacramental tuvo este escrito, bastani tener 
presente, como 10 hace Itun-ioz, que Hugo de San Victor fue el em
palme entre los Padres y los teo logos escolasticos, y hasta que se 
fonnaron las grandes escuelas, sobre todo la escotista y la tomista, e l 
recurso que a el hacian los autores era continuo. Despues, si bien es 
cierto que decayo e l influjo de sus ideas al quedar suplantado por las 
de Santo Tomas de Aquino y San Buenaventura como los dos gran
des maestros de las escuelas, todavia su nombre en materia sacra
mental era referido con mucha frecuencia. Baste notar aqui que Hu
go de San Victor fue citado en el mismo . concilio de Trento con 
frecuencia no superada por ningun otro autor, descontando a San 
Agustin 16. 

EI nuevo tratado sobre los sacramentos, por ser un recien nacido, 
arrastraba la debilidad propia de quien acaba de llegar a la vida. Y 
por ello tendran que pasar algunos afios hasta que se consoli de cada 
una de sus partes y alcance en su conjunto la firmeza del adulto. En 
este servicio de crecimiento y solidificacion habran de cooperar va
rios teologos y el servicio ultimo tendra que prestarlo Santo Tomas 
de Aquino; pero nadie puede negarle a Hugo de San Victor la pers
picacia de haber planteado la reflex ion sobre los sacramentos inte
grad a en la comprension teologica de toda la realidad sobrenatural. 

Como acabamos de insinuar, Hugo de San Victor tomo en consi
deracion los sacramentos en el conjunto de una global reflexion teo
logica que constaba de dos partes, a las que denomino opus condi
tianis y opus reparation is. A partir de la creacion e incorporando 
inmediatamente despues la reparacion del pecado, elabora Hugo de 
San Victor su obra De sacramentis christianae fidei , de tal forma 
que el hombre creado por Dios es el que, por haber mediado el pe
cado, necesita la reparacion que se Ie ofrece en los sacramentos. EI 
hombre creado, caido y redimido, es el objeto sobre el que versa su 

IS H UGO IJ~ S AN ViCTOR , De sacI'Qlllenlis christianae jidei, en PL 176, col. 173-618. 
10 ITuRRloz, D. , «La definicion del Concilio de Trenlo sabre la causalidad de los 

sacralllentoS», en ES1Ecl24 (1950),297. 
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elaboraci6n teol6gica. Y dentro de la parte dedicada a la restauraci6n 
tiene lugar la consideraci6n sobre los sacramentos 17. 

Dos notas diferenciales se dan en la concepci6n sacramental de 
Hugo de San Victor. Primera, que los sacramentos son tornados en 
consideraci6n exclusiva a paltir del pecado que necesita ser perdona
do, y segunda, que los sacramentos son tan antiguos como la huma
nidad, ya que surgieron con el pecado de Adan y Eva, que requeria 
una necesaria restauraci6n. Asi 10 propone explicitamente Hugo de 
San Victor cuando, al preguntarse sobre el momento en que fueron 
instituidos los sacramentos, atirma que cuando los primeros padres 
fueron expulsados del paraiso como consecuencia de haber pee ado, 
comenzaron a recibir de Dios la medicina que curase su dolencia. 
Aunque bien mirado no puede hablarse de un unico momento insti
tucional, sino que el hombre caido fue recibiendo la medic ina sacra
mental en circunstancias distintas, a saber, antes de haber recibido la 
ley, juntamente con la recepci6n de la ley y, por ultimo, cuando se Ie 
concedi6 la gracia por lesucristo. Por ello, Hugo de San Victor, en 
vez de hablar de momentos institucionales de los sacramentos, esta
blece como principio que siempre que hay enfermedad ha de haber 
la correspondiente medicina, y puesto que la enfermedad ha acom
panado al hombre desde siempre, desde siempre tambien Ie acompa
nan los sacramentos 18. A traves de esta manera de proponer la sa
cramentalidad, se advierte con toda c1aridad que Hugo de San Victor 
considera como finalidad primordial de los sacramentos la acc i6n 
sanante de los mismos sobre el hombre enfermo. Asi 10 propone no 
s610 en el De sacramentis christianae fidei, sino tamhien en su otra 
obra sacramental De sacramentis legis naturalis et scriptae dialo
gus 19. Como se trata de un escrito que en algun momento resulta 
imprescindible para determinar el pensamiento sacramental de Hugo 
de San Victor, es conveniente ofrecer alguna noticia sobre el mismo. 

17 HUGO DE SAN ViCTOR, De .I'acramenli.l', Prologus, cap.2: «Duo enim sunt opera 
in quibus universa continentur quae facta sunt. Primum est opus conditionis. Sccun
dum est opus reparationi s ... Opus restaurationis est incamat io Verbi cum omnibus 
sacrament is sui s; sive iis quae precesserunt ab initio saecu li , sive is quae subsequuntur 
usque ad finem mundi» (PL 176, col. 183). 

IR HUGO DE SA N ViCTOR, De sacramenlis, I, VIII, 12: «Tempus institutioni s sacra
mentorum ab eo incoepisse creditur, quo primus parens merito inobedientiac a gaud ii s 
parad isi expulsus ... Ex quo en im homo a statu primae incorruptioni s lapsus in corpore 
pcr mortalitatem et in anima per iniquitatem aegrotare caepit; continuo Deus reparando 
in sacramenti s su is medicinam reparavit. Quae quidem .. . diversis temporibus et locis 
ad curationem illius exhibuit; a lia ante legem, alia sub lege, alia sub grat ia: divcrsa 
quidcm in specie unum tantum cffectum habentia. Si quis igitur quacrat tcmpus insti
tutionis sacramento rum, sciat quia quandiu morbus est, tempus medicinae est» (PL 
176, col. 313). 

19 HUGO DE SAN ViCTOR, De sacramenlis legis naluralis el scnjJlae dialogus (PL 
176, col. 17-42) . 
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Se trata de un corto escrito redactado a modo de un dialogo mante
nido entre un discipulo y un maestro, y por ello su titulo de dialogo. 
EI esquema doctrinal de este dialogo recoge de modo resumido toda 
la doctrina expuesta en el De sacramentis christianae fidei, aunque 
con algunas diferencias que, como ya hemos indicado, es necesario 
tener en cuenta para conocer en su integridad el pensamiento de Hu
go de San Victor. Partiendo de la finalidad de los sacramentos, Hugo 
de San Victor escribe en el dialogo que son a la vez medicina y arma 
para el hombre; medicina por cuanto sanan a los enfermos, y arma 
porque protegen a los sanos. Desde cualquiera de los dos aspectos, 
el positivo de prevenir y el negativo de reparar, el sacramento apare
ce descrito siempre desde una fina l idad sanante. 

Con el fin de abarcar de un solo golpe de vista la concepcion 
sanante que del sacramento tiene Hugo de San Victor, buena sera 
volver sabre un texto suyo en el que ofrece las guias teologicas de 
su planteamiento sacramental. Despues de haber tratado sabre la fe, 
Hugo se resuelve a considerar los sacramentos y afirma que desde el 
principia han sido instituidos para la restauracion y curacion del 
hombre, bien sea que Ie hayan sido dados can la ley natural , can la 
escrita a can la gracia. De todos elias, los t)ltimos son los mas dig
nos con respecto a la gracia espiritual 20. Can la lectura de este texto 
se advierte que, para Hugo de San Victor, la realidad sacramental 
tiene un alcance tan universal que abarca par igual a los sacramentos 
de la ley natural , a los de la ley escrita y a los instituidos por Jesu
cristo en el nuevo orden de la gracia; por ella habla de sacramentos 
naturales, de sacramentos de la ley a veterotestamentarios, y de sa
cramentos de la gracia 0 cristianos. Y todos ellos, segun ya Ie habia
mos aida afinllar yaqui 10 repite, han sido instituidos para la restau
racion y curacion del hombre. La afirmacion de Hugo de San Victor, 
que propone de forma tan contundente que los sacramentos han sido 
instituidos para la finalidad curativa a restauradora de la sa lud del 
hombre, ha de ser retenida por dos mati vas de amplia repercusion en 
la historia de la teologia sacramental. En primer lugar, porque con 
esta afirmacion se inicia la reflex ion teologica sabre el efecto sanan
te de los sacramentos, que tan fecunda es a la hora de intentar una 
fundamentacion teologicamente objetiva de la purificacion ascetica 
del alma. Y en segundo lugar, por la repercusion que este plantea
miento habra de tener siglos despues en Lutero, para quien , como se 
vera en el momenta oportuno, el efecto del sacramento se agota en 

20 H UGO DE SAN ViCTOR, De sacramel1lis, I, XI , I: « Post fidem de sacramentis fidei 
tractare debemus. Sacramenta ab initio ad restaurationem et curationem hominis insti
tuta sunt; alia sub Icge naturali , alia sub sc ripta lege, a li a sub gratia. Et in hi s semper 
quae tempore posteriora fuerunt , effectu gratiae spiritua l is digniora inveniuntum (PL 
176, co l. 343). 
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la funcion medicinal del perdon del pecado, de tal forma que, segun 
su apreciacion, ningun signa puede ser llamado sacramento si no 
otorga el efecto sanante de perdonar el pecado. Las derivaciones que 
Lutero saco de este principio fueron much as y de muy grandes y 
graves consecuenclas. 

Una vez conocida en su extension universal la nocion generica 
de la finalidad de los sacramentos ofrecida por Hugo de San Victor, 
conviene reducir el campo de la consideracion y reconstruir su pen
samiento sobre los sacramentos instituidos para la gracia; es decir, 
sobre los sacramentos propiamente dichos. Partiendo de la nocion de 
signo, Hugo de San Victor define al sacramento como un elemento 
corporal 0 material que, en virtud de su contextura extema y sensi
ble, representa la semejanza con la gracia, en virtud de la institucion 
divina, la significa, y por la santificacion que ha recibido, contiene 
en su materialidad alguna gracia invisible y espiritual. Tras haber 
redactado esta definicion, el mismo Hugo de San Victor proclama 
que tiene un valor universal y afinna que es aplicable a todos y cada 
uno de los sacramentos 21. 

Por tratarse qUiZ3 de la primera definicion de sacramento ex pre
samente fonnulada en la historia de la teologia, adolece de determi
nados defectos propios de su novedad. Y tan solo a titulo de infor
macion, conviene recordar que Van den Eynde, en actitud critica, la 
ha considerado poco feliz par dos motivos: el primero, par el exce
sivo riesgo que contiene de cosificar el sacramento al proponerlo 
meramente como un elemento corporal, y el segundo, par la vincu
lacion meramente extema que establece entre la causalidad de la gra
cia y el sacramento. Can respecto a estas dos observaciones, el pro
pia Van Den Eynde ofrece las razones atenuantes a partir de las 
cuales pueden quedar soslayadas las dos presuntas deficiencias. En 
cuanto a la reduccion del sacramento a ser un elemento material , 
Van den Eynde admite como posible que can esta apreciacion Hugo 
de San Victor se hubiese instalado en una linea de fidelidad a la 
tradicion, pues, segun San Agustin, es el elemento el que se convier
te en sacramento cuando desciende sabre ella palabra [accedit ver
bum ad elementum etfit sacramentum]; y para San Isidoro de Sevilla 
los sacramentos son revestimientos corporales que actuan bajo la ac
cion divina 22. Y can respecto a haber vinculado la causalidad al 

21 HUGO DE SAN ViCTOR , De sacramenlis, I. IX, 2: «Sacramentum est corpora Ie vel 
materiale elementum foris sensibiliter propositum ex similitudine representans et ex 
institutione significans et ex sanctificat ione continens aliquam invisibilem et spiritua
lem gratiam. Haec diffinitio ita propria ac perfecta agnoscitur, ut omni sacramento 
solique convenire inven iatuD> (PL 176, col. 317-318). 

22 SAN ISIDORO DE SEVILLA, Elimologiarum lihri XX, VI, 19, 40: «Sacramenta di
cuntur, quia sub tegumenta corporalium rerum vil1us divina secret ius salutem eorun-
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sacramento de manera meramente extrinseca, comenta que Hugo se 
movia aun en un contexto teologico en el que la causalidad propia
mente dicha se predicaba en exclusiva de Dios y no de los sacramen
tos, que eran considerados como medios capaces de contener en si la 
gracia, aunque sin la posibilidad directa de conferirla, al igual que el 
agua esta en un vasa para poder ser bebida, pero no es el vasa quien 
la ofrece al sediento, ni menos quien la otorga. Como ha advertido 
cautamente Caprioli 23, la definicion de Hugo de San Victor tan solo 
puede ser comprendida de manera correcta si se parte del contexto 
teologico-cultural en que fue formulada. 

Ante estas observaciones criticas, por muy sagaces que a simple 
vista parezcan, es necesario tomar una actitud de analitica reserva, 
ya que la cuestion no es tan simple como a primera vista podria 
parecer. A la hora de estudiar la causalidad en Hugo de San Victor, 
los autores sue len reducir su investigacion al tratado De sacramen
tis, por ser su obra maxima; sin embargo, este comportamiento re
sulta incorrecto por su parcialidad, ya que Hugo de San Victor abor
do la reflex ion sacramental tambien en su otra obra, el Dialogus, por 
regIa general muy poco estudiado a pesar de tener mucho interes. En 
relacion con la causalidad sacramental, el planteamiento del Dialo
gus supone una importantisima explicacion de 10 que habia expuesto 
en el De sacramentis, dentro de la cual aporta un dato nuevo que ha 
de ser considerado como un anticipo de la doctrina que habran de 
exponer tanto la Summa Sententiarum como Pedro Lombardo. 

Con el fin de exponer sistematicamente las dos distintas maneras 
como formulo Hugo de San Victor la causalidad sacramental, con
viene recordar que en el De sacramentis propuso que los sacramen
tos, en virtud de la santificacion, contienen una gracia invisible y 
espiritual. El termino clave en este pasaje es «contienen», con el que 
afirma que los sacramentos son contenedores de la gracia 24. En el 
De sacramenfis nada dice del modo como la gracia sacramental lle
ga al hombre a traves de los sacramentos. La causalidad propiamente 
dicha no viene afirmada en esta ocasion, pues de manera muy impre
cisa se establece una relacion entre el signo y la gracia causada, sin 
que de ninguna forma se describa el modo como los sacramentos la 
conceden. En cambio, en el Dialogus si queda descrita la concesion. 
Y 10 hace de modo muy significativo. Ante la pregunta del alum no 
que cuestiona como los sacramentos, siendo cosas materiales, pue
den darle al hombre la salud y curarle sus dolencias, el maestro Ie 

dem sacramentorum operatur; unde a secretis virtutibus, ve l a sacris sacramenta dicun
tUD>, (Elimologias . 1.1 [Madrid 1982], p.6 14-61 5). 

" C A PRIOLl, A. , «Aile origini della «defin izione» di sacramento: da Berengario a 
Pier Lombardo», en SC 102 (1974) 718-743, la referencia en p.729-730. 

,. Hueo DE S A" ViCTO R, «De sacramcntis» I, IX, 2 en PL 176, col. 317-3 18. 
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explica en su contestacion que en los sacramentos hay algo mas de 
10 que se ve a simple vista, y es la virtud sobrenatural. Y ante la 
insistencia del alumno que Ie vuelve a preguntar de donde Ie viene al 
sacramento esta virtud, el maestro Ie dice que no arranca de 10 natu
ral del sacramento, de aquello que se puede ver de manera sensible, 
sino del Espiritu Santo, que obra en 10 visible de manera invisible 25. 

Hugo de San Victor ha dado un paso adelante en la explicacion de la 
causalidad sacramental al proponer que es el Espiritu Santo quien 
opera de manera invisible a traves de 10 visible de los sacramentos. 
Aqui ha aparecido ya una alusion a la operatividad sobrenatural 
vinculada al signo sacramental , aunque no pase de ser meramente 
moral. 

En otro pasaje del Dialogus. Hugo de San Victor es mas explici
to a la hora de estab lecer la vinculacion de la grac ia con el signo 
sacramental. En un momento en que el maestro establece pedagog i
camente ante el di sc ipulo la relacion que guardan entre si el signo, el 
sacramento y la gracia, dice del signo en cuanto tal que Ie compete 
solamente significar, pero no conferir (en este primer momento em
plea ya el verbo con(erre); en cambio, el sacramento no es un mero 
signo pOl'que, ademas, es eficaz, de tal form a que en virtud de la 
institucion, significa; por la semejanza visible, representa la realidad 
invisible, y por la santificacion confiere. Yen este caso, al utilizar el 
verbo con(erre especifica que es el sacramento quien confiere la san
tidad 26. Con el fin de interpretar a Hugo de San Victor desde dentro 
de su propio pensamiento, sin hacerle decir 10 que no dice, se ha de 
concluir que, segun su man era de pensar expuesta en el Dialogus, 
los sacramentos conceden la gracia que otorga el Espiritu Santo. No 
son, pues, meros continentes de la gracia , sino instrumentos a traves 
de los cuales actua el Espiritu Santo. Si esta manera de conferir el 
sacramento la gracia, propuesta por Hugo de San Victor, tuviese que 
ser denominada en terminologia de escuela, habria que hablar de una 
causalidad moral en la que el signo sacramental es ocasion para que 
el Espiritu Santo conceda la gracia. Las criticas formuladas contra la 
causalidad sacramental en Hugo de San Victor estan elias mismas 
necesitando una seria revision. 

Como dato muy positivo en la consideracion sacramental de Hu
go de San Victor se ha de calibrar elmodo como aplica su definicion 
del sacramento a los tres tipos de sacramentos correspondientes a los 
tres momentos deci sivos de la historia de la salvacion . Segun su ma-

25 HUGO DE SAN Vi CTOR. Dialoglls, «D. Ilia ergo virtus LInde venit? M. Non ex illius 
natura quod ibi visibilc cernitur; sed ex operatione Sp iritus Sancti qui in ilia visibili 
in visibiliter operatum, (PL 176, col. 34). 

1t, HUGO DE SAN ViCTOR, Dialogus (PL 176, col .34-35). 
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nera de decir, aquellos sacramentos que tienen la razon de ser de su 
existencia en la postracion de la naturaleza humana a partir del mo
mento de su caida, corresponden al hombre en general, pues todo 
hombre es caido, y pertenecen de un modo particular al pagano que 
no ha conocido otro tipo de sacramentalidad; los sacramentos que 
arrancan de la institucion promulgada por Dios a traves de la ley 
mosaica, y que se constatan en la Ley Antigua, corresponden a los 
judios, que los han recibido de Moises; yen ultimo lugar, los sacra
mentos que fueron instituidos para la santificacion merecida y otor
gada por Jesucristo, corresponden de fonlla directa solamente a los 
cristianos. Hugo de San Victor no considera esta triple serie de sa
cramentos de un modo aislado entre si, sino coordinada en un pre
sente historico, dentro del cual es Dios quien esta actuando sobre el 
hombre desde el comienzo de la creacion hasta el futuro escatologi
co, pasando por cad a presente historico. La vision unitaria de la pre
sencia sacramental de Dios, que actua de manera constante sobre el 
hombre, confiere a la teologia sacramental de Hugo de San Victor la 
posibilidad de lIevar a cabo una contemplacion cristiana de la crea
cion y de la historia. Quiza Hugo de San Victor fue el primer teolo
go que abordo de manera directa la consideracion de la historia con 
sentido de historia de la salvacion. 

Como acabamos de decir, estos tres momentos historicos no 
equivalen a tres situaciones aisladas entre si, sino que guardan una 
intima cohesion, de tal forma que son comprensibles desde un prin
cipio unico de operatividad de parte de Dios para con el hombre. Y 
el vinculo que aglutina unitariamente la dimension sacramental de 
estos tres momentos hi storicos es la fe en la Pasion de Jesucristo, 
momento absoluto en la reparacion del pecado. Ahora bien, como 
quiera que no todos los signos sacramentales mantienen identica vin
culacion con la Pasion, no todos ellos tienen en si el mismo rango, 
ni son todos iguales en su eficaci a. Los sacramentos de la Nueva Ley 
son, entre todos los sacramentos, los mas dignos, en virtud de la fe 
que los liga intima e inmediatamente a la Pasion de Cristo, y los 
sacramentos anteriores fueron salvificamente eficaces solo en la me
dida en que, recibidos con fe recta, significaban el acontecimiento 
salvi fico futuro que tenia que ser obrado por la Pasion de Cristo 27. 

Segun Hugo de San Victor, todos los sacramentos guardan siempre 

27 H UGO DE SAN ViCTOR , De Sacramenlis, I, II , 2: «Ideo sacramenta gratiae, pri
mum per benedictionem virtutem in se sanctification is suscipiunt, ac deinde quam 
continent in se sanctificationem conferunt... Passio namque Salvatoris quae primo loco 
sacramenta gratiae ad effectum salutis sanctificat. mediantibus istis et iam ilia prioris 
temporis sacramenta sanctificabat, ut eadem salus esset, et his qui recta fide signa 
futurorum in illi s venerati sunt, et his qui effectum salutis in istis percipiunt» (PL 176, 
343). 
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una necesaria dependencia de la Pasi6n de Cristo, aunque en grado 
diverso y, por ende, con eficacia distinta. Y como consecuencia de 
ello, los antiguos sacramentos, tanto los de la naturaleza como los de 
la Ley Antigua, por mantener s610 una vinculaci6n indirecta con la 
Pasi6n de Cristo, conferian la gracia en un acto de futuro, y los de la 
Nueva Ley, por mantener una inmediata vinculaci6n con la Pasi6n 
de Cristo, son mayores en eficacia, ya que a traves de ellos el Espi
ritu Santo confiere la gracia en un acto de presente. 

La Summa Sentelltiarum 

Con Berengario y Pedro Abelardo, tal y como hemos visto, se 
incorpor6 a la reflexi6n teol6gica sobre los sacramentos el concepto 
agustiniano de signo, y con Hugo de San Victor se ampli6 la com
prensi6n del signo al vincularle la causalidad otorgada por el Espiri
tu Santo a traves del mismo. Sin embargo, estas dos proposiciones 
sacramentales no habian sido suficientes para resolver todas las 
cuestiones que en el siglo XII comenz6 a suscitar la reflexi6n sobre 
los sacramentos. Quedaba pendiente de soluci6n el modo como el 
sacramento causa la gracia. La insinuaci6n de Hugo de San Victor, 
como ya hemos dicho, supuso un adelanto, pero no satisfizo. Por 
ello, tras el paso por el dado insinuando la causalidad sacramental, 
se abri6 una pregunta muy concreta sobre el modo como se relaciona 
la gracia con el sacramento, y al intentar contestarla se replante6 la 
pregunta sobre que es el sacramento. Una nueva respuesta a la que 
comenzaba a ser apasionante cuesti6n para los te610gos medievales, 
la ofreci6 la llamada Summa Senfentiarum 2X. Dada la importancia 
sacramental de esta obra, resulta muy conveniente ofrecer algunas 
noticias sobre la misma. 

De autor desconocido 29, la Summa Sententiarum, aunque mate
rialmente pequefia, es de gran importancia para quien desee estudiar 
la evoluci6n seguida en el siglo XII, al intentar definir el sacramento 
a partir de la causalidad. Colocada entre Hugo de San Victor y Pedro 
Lombardo, el especial interes de esta obra radica en que amplia las 
nociones fundamentales sobre la sacramentalidad elaboradas en el 
siglo XII, y con ella prepara las que a traves del Maestro de las Sen
tencias habran de insertarse en la cOlTiente general de la teologia 
sobre los sacramentos, que pervivira incluso despues de la escolastica. 

" Summa Senlenliarum, en PL 176, col. 41-174. 
' " Sobre el anonimato de la obra ofrece datos muy precisos 1. de Ghellinck en Le 

1I10llvelllenl, p.197-20 1 Y 294-297. 
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Sobre su estructura material hay que repetir que se trata de una 
obra pequena, de tal fonna que en nuestros dias diriamos de ella que 
no pasa de ser un epitome de teologia. Dividida en siete tratados, el 
capitulo primero del tratado septimo lleva el titulo De sacramentis in 
genera li, y el capitulo segundo, De sacramentis legalis. En el capi
tulo primero, cuyo enunciado resulta altamente significativo por 
cuanto expresa que las cuestiones sacramentales son abordadas de 
una manera directa y con un planteamiento general, y no a partir de 
cuestiones particulares motivadas por este 0 aquel sacramento, si
guiendo la orientaci6n de Hugo de San Victor, el an6nimo autor pro
pone que los sacramentos han sido instituidos como remedio contra 
el dano causado tanto por el pecado original como por el actual, y se 
pregunta que es el sacramento, por que ha sido instituido y en que 
consiste 30, 

Al autor de la Summa SenlentiaJ'um no Ie parecieron suficientes 
las fOn1ll1laciones sacramentales ofrecidas por San Agustin, ni la que 
decia del sacramento que es signo de una realidad sagrada, ni tam
poco la que proclamaba que es forma visible de la gracia invisible, 
En unas y otras echaba en falta la relaci6n entre el signo y la causa
lidad de la gracia, Y, preocupado por esta cuesti6n, asumi6 la defi
nici6n propuesta por Hugo de San Victor, pero con la intenci6n de 
perfeccionarla, pues donde Hugo hablaba de santificaci6n, la Summa 
SententiaJ'ul11 habl6 de eficacia sacramental. Y al exponerla, 10 hizo 
con tal claridad que hoy resulta obligado afirmar de su concepto de 
la causalidad que es la maxima aportaci6n de esta obra a la teologia 
sacramental. 

La estructura hist6rica de la definici6n que fonnula la Summa 
SententiaJ'ul11 en la exposici6n de la causalidad an'anca de la defini
ci6n de sacramento que, a partir de Berengario y Hugo de San Vic
tor, comenzaba ya a ser ciasica y que 10 definia como el signo de una 
realidad sagrada, Pero el an6nimo autor de esta suma no se qued6 en 
el mero enunciado del signo, sino que puso de manifiesto la eficacia 
del sacramento en estos tel1ninos: el sacramento es la forma visible 
de la gracia invisible que en el se recibe, gracia que el mismo con
fiere, No es pues solamente el signo de una cosa sagrada, sino el 
signo eficaz 3 1, Y como quiera que deseaba dejar bien fijada una idea 
que consideraba fundamental, insisti6 sobre ella y reiter6 en estos 
terminos el planteamiento de la eficacia del sacramento: el sacra-

.1U SlIlIItIla Sen lel1fi(//'u III , IV, I: «Contra peccata tam originalia quam actualia .. 
inventa sunt sacramcntorum remedia, de quibus haec tria consideranda sunt: quid s it 
sacramentum, quare institutum est, et in quibus consistat» (PL 176 col. 117) . 

.11 SIII1"/1I/(/ Senlenliol"lll1l, IV , I: «Sacramentum est visibil is fomla invisibilis gratiac 
in eo collatae, quam sci licet confer! ipsum sac ramentum. Non enim est so lummodo 
sacrae rei s ignum, sed etium efficatia» (PL 176. col. 11 7). 
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mento en verdad no s610 significa, sino que tambien confiere aquello 
de 10 cual es signo 0 significaci6n 32 . Con esta nueva formulaci6n 
quedaba establecida directamente la relaci6n entre e l signo y el efec
to, entre la significaci6n y la causalidad de la gracia particular con
ferida por cada sacramento. EI aforismo teol6gico que dice: cad a 
sacramento causa 10 que sign ifica acaba de encontrar el andamiaje 
16gico sobre el que apoyarse. 

Segun ya hemos indicado, la Summa Senlentiarum, a l iniciar su 
reflexi6n sobre los sacramentos, propone que han sido instituidos 
como remedio contra el dano caLisado tanto por el pecado original 
como por el actual, con 10 cual pone de reli eve la comprensi6n de 
los sacramentos desde su efecto sanante. Y sobre esta misma idea 
insiste mas adelante, cuando expone las tres razones por las que fue
ron instituidos los sacramentos. Siguiendo el orden y la fonnulaci6n 
de la obra hay que decir que la instituc i6n de los sacramentos tuvo 
como finalidad la erudici6n, la humillaci6n y la ejerc itaci6n para el 
hombre. Con cada uno de estos tres sListantivos, que se hicieron cla
sicos entre los medievali stas, pretende el autor de la Summa Senten
lim'un expresar un efecto muy concreto, aunque entre los tres esta
blezca L1na intima conexi6n. Con la erudici6n entiende que, mediante 
la recepci6n de los sacramentos, la mente humana se va purificando 
y desprendiendo progresivamente de 10 sensible hasta ll egar a enten
der las realidades invisibles, con 10 que queda instrLlida sobrenatural
mente. Con la humillaci6n recibida en los sacramentos, el autor de la 
Summa Sentenliarum supone que por medio de los sacramentos se 
establece un proceso de orden entre el hombre y las criaturas, en 
virtud del cua l el hombre no se somete so lamente a Dios, sino tam
bien a las cosas creadas, a las que ha de buscar como un medio de 
salvaci6n, aunque no ha de esperarla de las mismas. Y por ultimo, al 
considerar que los sacramentos han sido instituidos para que el hom
bre se ejercite en la virtud, esta planteando un e ficaz proceso de 
asceti smo 0 de bondad, en virtud del cLial los sacramentos apartan al 
hombre de hacer el mal y, por el contrario, Ie incitan a practicar el 
bien 33. A pesar del hermoso sentido de purificaci6n ascetica con que 
ha reflexionado sobre los sacramentos el autor de la Summa Sen len-

" SUlllllla Sel7lentiarulII , IV, I: «Non enim est so lummodum rei signum, sed efTi
cacia ... Sacramentum vero non solum significat, sed etiam confert il/ud cui s est s ignum 
vc l significatio» (PL 176, co l. 11 7). 

JJ Suma Sententiarum, IV, /: «Tria sunt propter q uae inst ituta sunt: propter erudi
ti onem, humili at ionem. exerc itationcm. Propter eruditi onelll ... e ruditur mens ad inte
Il igcnda invisib ili a. Propte r humiliationem ... ut non solu lll Deo subj itiamus sed et iam 
infcriori naturae, ut in isti s quaerat homo salutcm sed non ab isti s . Propter exrcitatio
nem sunt instituta ... ut rcmovcretur a mala excrc itat ionc et supernua, et cxcrceret se in 
bona» (PL 176, 11 7 ). 
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tiarum , sentido que despierta cierta evocacion agustiniana, hay que 
hacer notar que las tres finalidades que les ha otorgado a los sacra
mentos estan imbuidas de la (mica preocupacion sanante. Ninguna 
referencia en la Summa Sententiarum a un sentido consecratorio 0 

eclesial de los sacramentos. La consideracion que de los sacramen
tos tuvieron los escolasticos giro basicamente en tomo a la antropo
logia caida, y ello por haber seguido el esquema biblico que se adap
taba a la historia real del hombre creado y caido; partiendo de esa 
historia, los teo logos estudiaban en primer lugar la obra de la crea
cion, el opus condition is, y pasaban despues a estudiar la redencion 
como obra que reparaba la situacion del hombre pecador, el opus 
reparation is. De ahi el peso tan grande que en la refiexion sacra
mental de los escolasticos tuvo la consideracion del efecto sanante. 

Las Sententiae Parisienses y la Ysagoge in Theologiam 

De clara tendencia eclectica, por cuanto se vinculan con el meto
do y los planteamientos dialecticos de Abelardo, y por ello se encua
dran entre las obras de su escuela 34, pero infiuidas tambien por el 
modo como proponian la tematica teologica los autores que al redac
tar su obra atendian al desarrollo historico-biblico de los hechos, 
existen dos obras de autor desconocido que, por su contribucion en 
el siglo X II para fijar y desarrollar la definicion de sacramento, es 
preciso tomarlas en consideracion . Se trata de las Sententiae Pari
sienses y de la Ysagoge in Theologiam 35. La importancia de estos 
dos escritos no radica en una aportacion doctrinal novedosa, que es 
mas bien escasa, sino en el servicio que hoy dia prestan para com
probar como se iba fijando el concepto de sacramento en cuanto 
signa que causa la gracia . Replantear el sacramento desde la nocion 
de signo y especi ficar su causalidad sobrenatural son los dos factores 
que hacen de estas obras dos testimonios meritorios del siglo XII y 
que obligan a estudiarlas. 

Las Sentenliae Parisienses 36, que, como ya hemos dicho, son de 
autor anonimo, estan divididas en tres partes. EI capitulo primero de 
la parte primera, comienza con el mismo texto con que Abelardo 

34 Sobre la cscuela de Abelardo pucde verse LANDGRAF, A., Introduccion a la 
historia de la literatura teol6gica de la Escolastica incipiente (Barcelona 1956), p. 103-
120. 

35 LANDGRAF, A., Ecrits theologiqlles de I 'eco le dA helard. Textes inedites (Lou
vain 1934). Se trata dc la cdicion de las Sententiae Parisienses y de la Ysagoge in 
Theologiam. 

36 Landgraf, a l editarlas . las denoillino Sententiae Parisienses en atencion a la 
ciudad en que habian sido guardados y hall ados sus Illanuscritos, cf. o. c .. p. XII I. 
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habia iniciado su introduccion a la teologia. En el propone su autor 
que tan solo tres cosas, la fe , los sacramentos y la caridad, son nece
sarias para la salvacion 37. A partir de este enunciado, tan tipico de 
Abelardo y de su escuela, aparece en la segunda parte de la obra, y 
fonnando unidad con la cristologia, un tratado sobre los sacramen
tos, aunque cot10 e incompleto, pues no trata ni de la penitencia ni 
del orden. 

Como buen dial ectico, al autor de estas sentencias Ie interesa 
analizar el alcance de los vocablos y, consecuente con su preocupa
cion, al tratar sobre los sac ramentos expone el senti do del termino 
sacramentum. Y al abordar su anal isis dice expresamente que en esta 
ocasion no pretende definir que es el sac ramento, s ino tan solo ofre
cer la interpretac ion del vocablo, y al hacerlo afimla que es un signa 
sagrado y que como signo extemo significa la gracia interior 38. EI 
va lor del signo, predicado del sacramento, se mantiene en esta obra 
con c1aridad identica a como ya habia aparecido en los escritos de 
Abelardo. 

Dando un paso hacia ade lante y colocandose en un punto de vi sta 
s istematico, desarrolla la doctrina genera l sobre los sacramentos des
pues de haber expuesto la cristologia. Tampoco con este comporta
miento resulta original, sino que mantiene la linea de pensamiento 
que de manera con stante iban adoptando los teologos escolasticos. Y 
a la hora de definir al sac ramento 10 hace literalmente como 10 hi zo 
Pedro Abelardo en su Introduccion a la teologia, y rep ite que es el 
signa visible de la grac ia invisible 39. A pesar de que la definicion 
del sacramento iba progresivamente adquiriendo perfeccion log ica, 
las Sententiae Parisienses ofrecen un dato bien significativo, que 
permite comprobar como en el siglo XII la nocion de sacramento no 
habia alcanzado todavia aq uella consistencia logica que pennite in
dividualizar al sacramento en el sentido estricto de ser signa exclu
s ivo que causa la gracia. AI terminar su corta expos icion sobre los 
cinco sacramentos, afirma laconicamente que existen otros sacra
mentos, tales como el lavatorio de los pies por Cristo a los Apostoles 
o el lavatorio de los pies entre los monjes, y para probarlo apela a la 
autoridad de San Ambrosio 40. Esta confusion es comprensible, ya 
que habia cons iderado al sacramento desde la exc lusiva razon del 

.17 LANDGRAF, A., 0, C., p.3, 1-2: «Tria sunt que ad sa lutem sunt necessaria: fides, 
sacramentum, caritas» . 

.1, LAND(;RAF, A., O. c., p.4, 19-22: «Non dertinil11us hic sacramentum, sed interpre
tationem vocabuli ponimus. Sacramentum dieitur sacrum signum: et acc ipitur signulll 
a liquod visibile exterius, per quod signatur invisibili s gratia interior». 

'" LAND(;R AF, A., O.c., p.37, 14-16: «Sacramentum est vis ibi Ie signum invisibil is 
gratiae. Sacramentum sacrae rei signum». 

'" SA:-J AMUROS I(), De virgilli/a/e, X, 57 (PL XV I, col. 249). 
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signo, sin tomar en consideracion la causalidad. Un dato mas para 
comprobar hasta que punto las Sententiae Parisienses dependen de 
Abelardo. 

Una postura distinta toma el autor de la Ysagoge in Theologiam. 
Para el teologo que estudia hoy el desalTollo historico de la sacra
mentologia general, la Ysagoge in Theologiam resulta mas importan
te que las sentencias recien analizadas. Tambien de autor anonimo, 
esta obra fue escrita despues del 1146, fecha en la que, segun Weis
weiler 41, ya se habia terminado la redaccion de la Summa Sententia
rum, de la que depende en no pocas de sus partes. 

Aunque ya hemos hecho referencia a la dominante comprension 
de los sacramentos a partir del pecado y, por la tanto, de su necesaria 
reparacion, es en la Ysagoge donde este planteamiento adquiere ma
yor claridad que en los restantes escritos de la misma epoca. Asi, al 
libro segundo, dentro del cual trata de la cristologia y de los sacra
mentos, 10 titula De restauratione, y alega como razon para ello que 
si la naturaleza humana ha caido, justo es que se trate de aquellos 
medios por los cuales Ie ha sido restaurada la salud. Y al referirse a 
estos medios, con una fonnulacion que depende c\aramente de Hugo 
de San Victor, propone que algunos de ellos precedieron a la ley, 
otros se dieron conjuntamente con la ley, y en los ultimos tiempos 
han sido concedidos los mas eficaces, que son los de la gracia 42. 

Despues de haber analizado la circuncision como un remedio an
terior a la ley de Moises, y de haber expuesto el contenido de los 
diez mandamientos como norma de restauracion otorgada en forma 
de ley, el autor de la Ysagoge desarrolla la reparaci6n definitiva otor
gada por Dios al hombre en la era de la gracia y estudia, en primer 
lugar, la cristologia, cuya consideracion term ina con la reflexion so
bre los sacramentos, en aplicaci6n logica de la obra redentora de 
Cristo que ha de serle aplicada al hombre. Por ello, y con un enun
ciado que coincide en su estructura con el que siglos despues fonnu
lara Santo Tomas de Aquino, dice: Despues de haber considerado el 
misterio de nuestra redencion desde tantas perspectivas, justo es pa
sar a la exposicion de los sacramentos. Y al hacerlo, repite casi lite
ralmente la definicion de sacramento fundamentada en San Agustin 
y que venia siendo conocida desde los tiempos de Berengario de 
Tours: forma visible de la gracia invisible 43. Tras haber predicado 
del sacramento la razon de signo, aporta una precision muy digna de 
ser tenida en cuenta, en la cual matiza expresamente que el sacra-

41 W EISWEILER, H., «La "Summa Sententiarum", source de Pierre Lombard», en 
RThAM6(1934) , 181. 

42 L AN DGRAF, A. , Ea ils. p.130, 33-39. 
4.1 Ibid. , p.179, 13 - 14. 
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mento difi ere del mero signo , por cuanto 10 propi o del signa es sig
nificar, pero no causar; en cambio , es ex igencia del sacramento que 
contenga la grac ia que significa y que la cause 44. EI signo, aunque 
sea en si un signo, no es sacramento si no causa la gracia. Y propone 
como ej emplo e l agua, que siempre es signo de la puriticacion y de 
la limpieza, pero mientras no cause la puriticac ion interior del hom
bre no es sacramento. 

Siguiendo literal mente a la Summa Senlenliarum, aunque alte
rando el orden entre el termino primero y e l segundo, propone que 
los moti vos para la institucion de los sacramentos fueron tres, y re
pite los ya conocidos: la humildad, la erudicion y la ejercitac ion 45. 

Otro tema propuesto por el autor de la Ysagoge se ha de tomar en 
consideracion, pues su pl anteamiento, aunque aparece mas insinuado 
que desarroll ado, ha tenido una gran repercusion cn la teo logia sa
cramental posterior. Se trata de la di stinc ion entre 10 que pertenece 
al sacramento de fonna substancial y 10 que Ie ata ii e tan solo como 
elemento ornamental. Preguntandose si en el caso del bauti smo es 
suticiente una inmersion 0 han de ser tres , a i'l ade que, ademas de la 
inmersion, en el bauti smo hay otros ritos, los cuales se dan para 
adornar y reverenciar el sac ramento, el cua l consiste propiamente en 
la abluc ion con la invocac ion de la Trinidad. Con fo rmul ac ion muy 
concisa, el autor de la Ysagoge ha di stingui do entre los ritos funda
mentales y los ritos ornamentales. Y a part ir de esta inicial di stincion 
se habra de ll egar con el tiempo al pl anteami ento tridentino que es
tabl ece 10 que en el sac ramento corresponde a su substancia y 10 que 
corresponde tan solo a los ritos subsidiarios. Tema que, como ve re
mos en el momenta oportuno, continua teniendo una gran vigencia 
en nuestro tiempo, planteando preguntas muy interesantes sobre de
tenninados sacramentos, como, por ej empl o, el del orden. 

Pedro Lombardo, encrucijada entre dos epocas 

Entre los teo logos del sig lo X II , Pedro Lombardo merece una 
mencion muy especial, ya que fue , sin duda alguna, la ti gura cumbre 
de aquel tiempo. Y si este ca lificati vo afecta al contenido de toda su 
obra teologica, qui za de un modo muy pal1icul ar debe dec irse en 10 
referente a la considerac ion genera l de los sacramentos , en cuyo 
planteamiento asume a cuantos autores Ie precedieron, cuya proble
matica as imila, al ti empo que la proyecta hac ia el futuro. Por su 

•• L AN DGR AI· . A. , Ecrils. p.1 79. 20-21: «Sac ramentum w ro ex ig it el quod sim il ilu
di nem gral iae significale habeal et quod eam con feral» . 

• , Ib id. p. 179. 25 -1 80. 26. 
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comportamiento con respec to al pasado y por la influencia de su 
obra en el futuro hay que eonsiderar a Pedro Lombardo tanto un 
momento de lI egada como un punto de partida. De su produec i6n 
teo l6giea, ha oeupado un lugar destacado en la hi stori a de la teo logia 
su obra Libri qualluor senlenliarum 46, los cuatro libros de senten
cias, que ha de se r considerada una pieza fundamenta l para conocer 
el sistema de la teologia escol<isti ca. Texto escolar en todas la uni
versidades de Europa hasta e l sig lo XVI , en que Vitoria 10 cambi6 en 
la Uni vers idad de Salamanca por la Suma de Santo Tomas, tener que 
comentari a se convirti6 durante s iglos en ej ercicio obligado para to
do estudiante de teo logia con asp irac iones de te610go. Ha sido ta l el 
prestig io a lcanzado por esta obra, que a su autor se Ie ha identifi cado 
con e ll a y se Ie viene denomi nando el Maestro de las Sentencias 47. 

Profesor ya en I 140 de la escuela catedralicia de Pari s, Pedro 
Lombardo oc up6 por espaeio de un ano, desde 11 59 a I 160, la sede 
episcopal de aquella mi sma ciudad. Segun propone Grabmann, la 
obra Libri qualluor senlenliarum fue esc rita entre el I 150 Y el 11 52; 
en e ll a, Pedro Lombardo recogi6 con ex traordinari a d iligencia, y 
analiz6 y compar6 con gran conoc im iento e incluso con orden y di s
posic i6n acc ptab les para ento nces, el materi al patrist ico que dirigi6 
y nutri6 por mucho ti empo e l pensamiento teol6gico. Por esto hizo 
epoca 4X . Pedro Lombardo, a l concebi r su obra, la divid i6 en cuatro 
libros; trata en el primero de Di os trinitario y de las noc iones princi
pales correspondientes a cada una de las di vinas personas; en el se
gundo, de las cri at uras que proceden de Dios y de la ca ida del hom
bre por e l pecado; en el tercero, de la encarnac i6n y de la vida de la 
grac ia; y en el cuarto, de los sacramentos y de los novisimos. En este 
cuarto libro dedica la di stinci6n primera y una parte de la segunda a 
tratar sobre la doctrina genera l de los sacramentos, y las restantes, 
hasta la 42, a estud iar los sacramentos en part icul ar, sin que aborde 
directamente la unci6n de los cnfe nnos 49 

Con respecto al tratado genera l de los sac ramentos, hay que dec ir 
que Pedro Lombardo no s610 elabora una sintes is con los materia les 
rec ibidos, sino que incorpora aportac iones personales que lIegan a 
ser de fini tivas. As!, al preguntarse sobre e l porque de los sacramen
tos, contesta de mancra dec idida, como ya 10 hab ian hecho Hugo de 
San Victor y los restantes te610gos de l s iglo XII , que la necesidad de 

.., PeDRO LOMUAR[)(l, Lihr i ql/al/I/or sell{ell{iarulll. CIl PL 192. 
" GRAUMANN. M., Die Gesiclllederscholll.l'li.l'chen M e!llOde. lomo segundo (Berl in 

1957), p.359-364. Sobre el cOlljulllo de la obra teol6gica dc Pedro Lombardo vease: 
LAND(;RAF, A. M., /n{rodl/ceilill. p. 161 - 167. 

4' GRAUM ANN, M .. Hi.l'{oria de la {e%g!a ea{olica (Madrid 1940), p.5 1-52; cf. 
LAND( ;RAF, A .. o. C., p.16 1- 167. 

49 GRAUMANN, M., (l.C., p.52-53. 
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los sacramentos se apoya en la mi sma debilidad del hombre pecador. 
Recurriendo a la parabola del samaritano que alivia con sus reme
dios la dolencia del herido, Pedro Lombardo ensefia que los sacra
mentos son remedios contra los efectos del pecado orig inal y el ac
tua l 50. Este planteamiento sanante de Pedro Lombardo hay que con
siderarlo como el nexo de union que establece entre la cristologia y 
la sacramentologia, y hay que deducirlo de 10 afirmado por elmi smo 
en e l prologo de l libro tercero. En esta ocas ion, y despues de haber 
repasado libro por libro la estructura que ha ido otorgando a sus 
sentencias, Pedro Lombardo sostiene que la cristolog ia y los sac ra
mentos constituyen la obra de restauracion para e l hombre 5 1. Sin 
embargo, al establecer esta intima vincu lacion entre la cri stologia y 
la sac ramentolog ia abre una nueva perspecti va a la consideraci on de 
los sac ramentos, que ya no se agotan en causar en el hombre un 
cfecto sanante, sino que acaban en su vinculac ion con Cri sto . Re
cuerdese que para Hugo de San Victor los sacramentos tuvieron que 
darse desde el momento que e l hombre cayo en el pecado; de ahi la 
triple gradacion que estab lecia de sacramentos naturales, sacramen
tos segun la ley y sacramentos segun la gracia. Pedro Lombardo, al 
hacerse la misma pregunta, contesta afirmando que 10 sac ramentos 
tan so lo pUdieron darse despues de la Pasion de Cristo, porque 10 
que otorgan es precisamente la gracia de Cristo 52. En la concepc ion 
sacramental de Pedro Lombardo, el punto fundamental de la sacra
mentalidad es la participacion del sacramento en la Pas ion de Cristo, 
y su finalidad , la purificacion del hombre caido. 

Sin embargo, al proponer esta purificac ion sacramental no 10 ha
ce de modo uni voco refiriendose a todos los sacramentos, pues con
sidera que alguno de ell os, como el bautismo, es a la vez remedio 
contra el pecado y medio para recibir la gracia que ayuda en la vida, 
mientras que otros tienen tan so lo un sentido de remedio contra 
la concupiscencia, como el matrimonio, y, por ultimo, otros, como la 
Eucaristia y el orden, tan so lo tienen como final idad conceder la 
gracia y la virtud. Dejando de lado la mayor 0 menor rectitud en esta 
f0ll11a de catalogar los sacramentos , 10 uni co que interesa en este 
momento es advert ir que Pedro Lombardo no restringio la sacramen
talidad al amb ito exclusivo de la grac ia sanante. 

Pedro Lombardo, asumiendo la doctrina que ya comenzaba a ser 
tradicional entre los escolast icos y que arrancaba de San Agustin, 
toma en consideracion los sacramentos a partir de la noc ion de sig-

<u P EDRO LO~IUARDO, Libl'i IV Sel1lenlia/'llll/, lib. IV, di st. I. I (PL 192. co l. 839). 
51 Ibid. , lib. III, di st. I (PL 192, col. 757). 
<, Ibid. , lib. IV, dist. II , 2: «Cum in his sit justitia et sa lus, dicimus non ante 

aclventum Chri sti. quia gratiam attullit, grat iae sacramenta fuisse danda; quod ex ipsius 
morte et passione virtutem sonita sunt» (PL 192, co l. 842). 
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no . De ahi que, a la hora de definir al sacramento, afirme que es 
signo de la graci a de Dios y forma visible de la gracia invi sible, a fin 
de que represente su imagen y actLle como causa 5.1. Si desde dentro 
del mismo Pedro Lombardo tuviesemos que emitir un juicio critico 
sobre la de finicion que acaba de proponer, habriamos de reconocer 
que se trata de una definicion exacta en su estructura formal, ya que 
dice 10 que es y para 10 que es e l sacramento; sin embargo, resulta 
incompleta desde el punto de vista de la amplitud de su cometido. 
En otro pasaje describe Pedro Lombardo la finalidad de los sacra
mentos en s intonia con la que comenzaba a ser ya doctrina tradic io
nal de l efecto sanante. Asi ocurre, por ejemplo, en e l capitulo prime
ro de la di sti nc ion primera, donde recurre a l simi I del samaritano que 
asiste a l caminante maltreeho, y a finna de los sac ramentos que son 
remedi os instituidos por Dios para eurar las heridas causadas tanto 
por el pecado ori gi nal como por los actuales 54. Segun esta propos i
cion, la finalidad por la que Dios instituyo los sacramentos no fue 
otra que la sanante, con cuyo planteamiento Pedro Lombardo hace 
suya la corri ente que venia discurriendo por la escolast ica. 

Pedro Lombardo, a l proponer las notas propias de los sacramen
tos en genera l, y como no pod ia ser de otra forma, insiste en e l deseo 
de precisar la relacion entre e l signo y el sacramento. A este fin 
afirma, como ve nia hac iendose ya desde San Agustin, que e l sacra
mento es e l signo de L1n a realidad sac ra. Y precisamente con e l fin de 
darl e al s igno sac ramental la virtualidad de induc ir al hombre hacia 
el conocimiento trascendente de la realidad escondida a la que sign i
fica , concluye afi rmando que todo sacramento es s igno pOl'que re
presenta una real idad sagrada, pero no todo signo es sacramento si 
no representa 10 sagrado . La nota diferencial del sacramento, desde 
la razon del signo, es representar di vino 55 . 

No se queda aqui Pedro Lombardo, sino que da un paso ade lante: 
a la razon de signo, inherente a todo sacramento, vincula la noe ion 
de causalidad. No so lo para s ignifi car la grac ia han sido instituidos 
los sacramentos, apostilla Pedro Lombardo, s ino para santificar a l 
hombre. Con esta fu sio n de signo y causa , la sacramento logia ha 
dado un paso definitivo , por cuanto en la mi sma definici on del sa-

53 P EDRO LOMIl AIWO, Lihri IV Semen/iarulll . li b. IV. dis!. I. 2: «Sacramcntum cnim 
propic dicitur quud ita s ignum cst grat iac Dei ct invisibilis gratiac forma. ut ipsius 
imagincm gerat ct causa cxistat » (PL 192. col. 839). 

54 P EDRO LOMBAR DO, Lihri IV Sen/ell/iorulll . li b. IV . dis!. I. I: «Samaritanus enim 
vulncrato appropians curati oni cius. sacramcntorum alii gamcnta adhibui t. quia contra 
original is pcccati ct act ualis vlI lncra. sacra mcntorllm rcmcciia Dcus instituit» (PL 192 . 
col. 839). 

55 P EDRO LOMBARDO. Lihri I V Sen/ell{iortllll . lib. IV. dis!. 1. 2 (PL 192. cuI. 839-
840). 
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cramento se afirma tanto el signo como la causa obrada por el signo. 
Se puede decir que tras Pedro Lombardo el ten-eno estaba conve
nientemente trabajado para que germinase la sintesi s teol ogica, que 
lI evara a cabo Santo Tomas de Aquino. 

Un punto muy fundamental, que aparece como una novedad den
tro del pensamiento de Pedro Lombardo, es aquel que, precisamente 
por considerar al sacramento como un signo, no vincula de manera 
exclusiva a su mediacion la posibilidad de que el hombre rec iba la 
gracia de Dios. Es cierto que el sacramento, desde su propia razon 
de ser, esta ordenado a signi ticar y causar la gracia, pero tan cierto 
como esto es que la potenci a absoluta de Di os no ha atado su libre 
voluntad a los sacramentos, de tal forma que Dios puede conferir la 
g racia al hombre al margen de los sacramentos. Pedro Lombardo 
con formulacion sobria y exacta ha propuesto de modo simultaneo 
que los sacramentos causan la grac ia , pero que Dios, en su libre 
voluntad, no ha quedado atado a los mismos sacramentos y puede 
conferirla sin ellos. Con este raciocinio acababa de nacer cl ex acto 
afo ri smo teo logico que dice : Dios no ha atado su potencia a los sa
cramentos 56 La concesion de la gracia al margen de los sacramen
tos es un hecho admitido siempre por la Ig les ia, aunque al mi smo 
tiempo reconoce y propone que el procedimiento ordinari o por el 
que Di os contiere su auxili o al hombre es el sacramental. 

Ill. EL ARISTOTELIS MO Y LA NU EVA COM PRE SIO 
SACRAMENTAL 

Prenotandos 

La estructura agust iniana que hab ia estado vigente en la exposi 
cion sacramental durante siglos, se vio alterada a partir del momento 
en que hizo aparicion en occidente el ari stote li smo. AI asumir los 
teo logos la teoria hilemorfista, es decir, al hacer suyo el binomio 
materia y forma como componente de toda rea lidad fisica yex plicar 
el sacramento a partir del mi smo, se inicio un proceso no so lo de 
cambio terminologico de los sacramentos, sino de comprension de 
los mi smos. Ya que al aplicar en la teologia sacramental las normas 
derivadas de los principios hilemorfistas, los sacramentos dejaron de 
ser apreciados como acciones y comenzaron a ser considerados co
mo cosas, 10 cual resulta bastante logico si se considera desde el 
presente, pues se tiene conciencia de que se comenzo a reconocer la 

'. PEDRO L OMLlA RDO. Lihri I V Selllellliamlll . lib . IV. di st. 1. 4 : «Cum igiturabsquc 
sacramcntis (quibus non alli gavit potentiam suam Deus) homini gratiam donarc po
tes t)) (PL 192. co l. 840) 
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estructura de la real idad sacramental a partir de la materia y de la 
forma , a las cuales se las interpretaba teologicamente segun los prin
cipios que en la filosofia hilemorfi sta regian las relaciones de este 
bino mio como constitutivo de los entes fisicos. Quien o lvide esta 
observacion, no podra comprender e l tdtimo porque de c iertas afir
mac iones sobre los sacramentos formuladas por determinados teo lo
gos, entre los que hay que enumerar a Santo Tomas . 

Este nuevo plantcamiento, que desde el punto de vista teologico 
tuvo una maxima repercusion, no se dio de un modo instantaneo, 
si no que, como ocurre siempre con las ideas, se fue imponiendo len
tamcnle, en la medida en quc los teologos 10 fueron asim ilando. Sub
rayar algunos trazos del proceso seguido en esta asunc ion del hile
morfi smo ari stote li co por parte de la tcologia sacramenta l, resulta 
indi spensab le para poder descifrar como se fue lI evando a termino el 
cambio teologico dcsde los postulados sacramentales de San Agustin 
a los nucvos elaborados a partir de Aristoteles. 

Hugo de San Caro y la estructura del sacramento 

La incorporacion en la tcologia sacramental del binomio materia 
y forma en sentido hilemorfista viene atribu ida por regia general a l 
dominico y cardenal Hugo de San Caro 57, sin embargo, segun e l 
parecer de Landgraf, esta afirmacion no parece del todo correcta, ya 
que la paternidad de esta nueva comprension de los sacramentos de
be ser prcdicada de Guillermo de AuxelTe :\g . Sin entrar en semejante 
discusion , aunque reconociendo la influencia de Gui llermo de Auxe
lTe sobre Hugo de San Caro 59, hay que admi tir como hecho cierlo 
que el binomio materia y forma entro en la gran corriente teologica, 
ali a por e l sig lo XIII , a traves del cardenal dominico 60. 

Con el fin de aportar a lgun testimonio que nos ilustre sobre la 
introduccion de la [ecien adm itida terminologia , apelamos a un pa
saje de Hugo de San Caro en el que, a l describir los e lementos que 
constituyen la suslancia del sacramento del orden, se refiere a la ma
teria sacramenli cum forma I'erborum. He aqui una nueva manera 

" VAN 1)1-.:'< [YNlllc\J, D., «The Thcory of Ihe Composition of the Sacraments in 
Earl y Scholast icism (1125-1240)), cn FSllldiC's 12 (1952), 1-26: la refercncia en p.12-
22. 

" LA \J ll(;t( i\F, A. M .. MateriC' IIl1d Forlll. p.117. 
'" TORREI, J.-P., «Les sources principales. Guillaumc d' Auxerre et Philippe Ie 

Chancel ieD>, cn Th(;oriC' de /a prop/lil lie C'I philosophiC' de /a cOl1l1ai.l'.\·OIlCC' III1X C'l1l'irOIlS 
de / 230. LII ('ul1lrih lllioll d 'HllgC'.\' dC' Sailll-Cher (Louvain 1977), p.63-73. 

"" Segllll Grabmann, M. en su Hisloria de /0 Im/ogio. p.76, fue clmaestro Rolando 
de Cremona quien , en su SlIlIlllla ThC'%gico. redactada hacia el 1230, introdujo por 
vez primera abundantes cit as de Ari st()\clcs, Avicena, Aigazel y Alfarabi. 
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de hablar, cuya verdadera importancia radica en que permite com
probar de que modo una nueva concepcion del sacramento se estaba 
abriendo camino en el pensamiento teo logico. EI texto completo de 
Hugo de San Caro, que desc ribe la ordenacion del ostiario, entonces 
reconocido como una de las lIamadas ordenes menores, dice que el 
sacramento es un signaculo visible, por el cua l se concede la potes
tad esp iritual a traves de una detenninada forma de pa labras, y al 
concretar esta comprension del sacramento en la ordenac ion del os
tiario es cuando propone que el signa del sacramento esta constitui
do por la materia de la entrega de las lI aves j unto con determinadas 
pal abras como forma 61. 

Con la as imilacion del hilemorfi smo en la teo logia sac ramenta l 
del s ig lo XIII , los antiguos tenninos agustinianos de pa labra y ele
mento cambi aron de senti do, pues hasta entonces habian sido consi
derados como partes necesarias del sacramento, pero a partir de la 
incorporac ion teo log ica del hi lemorfi smo se comenzo a considerar a 
la materia y a la forma como partes constitutivas del llli slllO. Y si 
recib ieron el tratamiento de partes constituti vas fue porque al sacra
mento se Ie habia equiparado con una «res», es decir, con una cosa. 
Con la as imilac ion de las categorias aristote li cas se dio un doble 
fenomeno de signo muy di spar. Como aportacion positi va hay que 
ad ucir que la comprension del sacramento, y con ell o el tratado de 
sacramentos en general, se fue estructurando de manera mas metafi
sicamente organica, como 10 demuestra la preocupacion de los teo
logos por subrayar la substantia sacralllenti, es decir, aq uello que es 
fundamental en cada uno de los sacramentos y que, por 10 tan to, no 
puede faltar nunca en ninguno de e llos . Pero como demerito, y muy 
negati vo, se ha de senalar que desde e l hilemorfi smo se inicio un 
proceso de cos i ficacion sacramental, al en tender e l sac ramento en 
simi litud con las restantes realidades materi ales . Proceso que, en au
tores como Santo Tomas, sin desaparecer nunca, quedo en parte ate
nuado en la medida en que en su pensami ento perviv io la vision 
dinalllica de los sacramentos que arranca de San Agustin . Pero de 
esto habremos de hablar algo mas ade lante. 

Sintesis de Santo Tomas de Aquino 

Santo Tomas es, sin duda alguna, el escolast ico que elaboro la 
mejor sintes is doctrinal sobre los sac ramentos. Y aunque escribio el 

'" HUGODE SA'J CARO: «Sacramentum est aliquod signac ululll visibilc. quo spiritua
lis potcstas tl1adi ostcnditur cum forllla vcrborum detcrlll inata. ut host iariis traditio 
clav illllllllaterialilllll cum forma verborulll sacramentum est». Texto citado pOl' Land
graf. o. c .. p.1 17. 
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tratado De arliculisfidei el Ecclesiae sacramentis 62, que en su se
gunda parte puede ser considerado un estudio monogra fico sobre los 
sacramentos, y que tanta repercusi6n tuvo en el concilio de Florencia 
cuando abord6 los temas sacramentales, su pensamiento acerca de 
los sacramentos 10 propuso basicamente en el libro IV de l Comenta
rio a las Senlencias de Pedro Lombardo 63 y en la Suma Teologica. 
Para ampliar esta noti cia hasta prec isarl a hay que anad ir que en el 
Comentario a las Senlencias expuso la materia refe rente a los sac ra
mentos en genera l en cuatro pasajes, abordandola en dos de ellos de 
forma directa y en los otros indirectamente, mientras trata temas so
bre el bautismo 6-1, y que en la Suma Teohjgica recogi6 la considera
ci6n sobre los sacramentos en treinta y una cuestiones, de la tercera 
parte, y que de e li as dedic6 las se is primeras a los sacramentos en 
genera l. Dada la densidad tematica y conceptual ofrec ida por Santo 
Tomas, trataremos de estudi arla tomando en considerac i6n de modo 
particular los puntos que consideramos fundamenta les en su pensa
miento. 

a) Dohle lendencia 

Aunque no es esta la circunstancia mas a prop6sito para elaborar 
un estud io comparat ivo entre la redacc i6n del pensamiento sacra
mental de Santo Tomas en e l COn/enlario a las Senlencias y el que 
ofrece en la Suma Teologica, si debemos advertir que el conjunto 
doctrinal ex pucsto en ambos csc ritos es co incidente en 10 funda men
tal, pero di screpante en un punto, a la vez metodol6gico y concep
tual. Esto hace que en cada uno de sus dos escritos tome una orien
taci6n di sti nta, que acaba afcctando al planteamiento sacramental en 
ellos expuesto y estab leciendo una diferencia entre ambos. Diferen
cia que necesariamentc ha de ser puesta de manifiesto, s i se de sea 
conocer con preci si6n la doctrina del Santo. 

Como ha observado Dondaine 65, e l planteamiento que adopta 
Santo Tomas al desarrollar la considerac i6n de los sacramentos en la 
Suma Teologica es distinto al que habia asumido en el Comenlario a 

'" SANTO To~As Ill · AQI ;INO, De arliclllis.fidei el ecd esioe sacralll elllis, en 0PIIS
cufo Theofogica, vo l. I. cura et studio P. Doc\. Fr. RaYlllundi A. Verardo, O.P. (Ro
rna 1954). 

oj SA:-.ITO TOMAs Ill ', AQII I:-JO , S(,l'Ij)/l11II slIper Sell/e/1/iis Mag islri Pelri Lomhardi, 
recognovit atq ue it cnllll cd idit R. P. Maria Fabianus Moos, O.P. , t.lV (Parisii s 
1947) 

64 SANTO TOMAs 1)1' 1I()IJlNO, III I V Selll., d. I, q. I; d. 2, q. I; d. 4, q. I; d. 5, q. I 
Y 2. 

'" DONDA INI' , II. -F., «La dcfinition des sac ralllents de la SOIllIllC Th co logique», en 
RSThPh XXX I (1947). 2 13-22X. 
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las Senlencias. Y esta diferencia no es circunstancial, sino que es 
consecuencia del principio metodologico que aparece formulado en 
el mismo comienzo de la Suma y que posteriormente se aplica en 
cada uno de los tratados en que la divide. Seglll1 afirma personal
mente el Santo en la Suma, aspira a tratar los asuntos atendiendo a la 
exigencia que viene impuesta por el mismo contenido de la materia 
desaITollada 66. Para Santo Tomas, son los temas los que exigen un 
desarrollo propio y, por 10 tanto, una metodologia detenninada. AI 
aplicar este supuesto metodologico en la teologia sacramental , el 
cambio de perspectiva tomado en la Suma Teol6gica, en relacion 
con el que anteriormente habia adoptado en el Comenlario a las Sen
lencias, es de tal magnitud que, para algun tomista , lIega a adquirir 
el alcance de una autentica retractacion. Este cambio en el plantea
miento sacramental 10 pone de manifiesto en el primer articulo de la 
cuestion 60, ya que, al preguntarse en coincidencia con San Agustin 
si el sacramento se fundamenta en la razon de signo, responde afir
mativamente y se desliga del enjuiciamiento que previamente habia 
sostenido en el Comentario a las Sentencias. donde siguiendo casi 
literalmente a Hugo de San Victor habia considerado los sacramen
tos como remedios en favor de la naturaleza caida 67. En el Comen
lario a las Sentencias habia tom ado como punto de partida el hom
bre caido, cuyo remedio esta en los sacramentos; en la Suma Teol6-
gica, en cambio, toma al signa como planteamiento basico. EI paso 
del remedio al signo, como referencia para determinar que es el sa
cramento, marca la diferencia metodologica y tematica que Santo 
Tomas establece entre el Comentario a las Senlencias y la Suma 
Teol6gica. Como se advierte a simple vista, en el Comentario a las 
Sentencias Santo Tomas se mantuvo fiel a la I inea de pensamiento 
que, arrancando de Hugo de San Victor, habia recorrido todo el iti
nerario medieval , y en la Suma Teol6gica, sobrepasando el plantea
miento de sus inmediatos antecesores, vuelve a conectar directamen
te con San Agustin mediante la consideracion del sacramento como 
signo. Para quien desee comprender con exactitud el pensamiento 
sacramental de Santo Tomas, esta advertencia tiene una entidad bas
tante mayor que la de mera curiosidad, pues pone de manifiesto una 
de las dos lineas de fundamental intluencia en la estructura de la 
sacramentologia tomista, ya que, tal y como aparece en la Suma Teo-
16gica. la consideracion sacramental de Santo Tomas esta apoyada 
simultaneamente sobre la base de San Agustin, de quien recoge y 

6(. Suma Teo!ogica. I, q. I, Pr6logo: «secundum ordinem discipJinae ... ea quae ad 
sacram doctrinam pertinent, breviter ac diJucide prosequi , secundum quod materia 
patietuD>. 

6 7 Sin IV Sent., d. I, q. I, a. 2. 
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desarrolla la nocion de sacramento como signo, y de Aristoteles, a 
cuyo hilemorfismo recurre para explicar la entidad de los sacramen
tos . Quien no tenga presente la influencia de estas dos lineas de pen
samiento en la sacramentologia de Santo Tomas, se incapacita para 
comprender en su totalidad el pensamiento sacramental de Santo To
mas de Aquino 68. 

b) Nocion de sacramento 

La primera preocupacion que afecta a Santo Tomas, tal y como 
10 propone el mismo en la introduccion a la cuestion 60, es la de 
definir el sacramento, problema que aborda y desarrolla en los tres 
primeros articulos de esta misma cuesti6n. Y al tener que ofrecer 
una respuesta a la pregunta clasica y reformulada por el Santo sabre 
que es un sacramento, se apoya en la tradicion que arranca de San 
Agustin y con palabras suyas afirma que el sacramento es un signa 
sagrado 69 . Ahora bien, al profundizar en la razon de signo, Santo 
Tomas pone de relieve la intrinseca finalidad anal6gica que Ie acom
pana, y anade que es propio de l signa posibilitar el conocimiento de 
la realidad por el significada. AI argumentar sobre este particular, 
Santo Tomas recun'e al modo de conocer natural del hombre y con
c1uye que, asi como la inteligencia humana lIega siempre al conoci
miento de 10 espiritual a traves de 10 sensible, de la misma forma 
todo signa posibilita la capacidad de lIegar al conocimiento de una 
realidad concreta, es decir, de la realidad por el significada. Asi, a 
traves del signo, que es una realidad conocida por el hombre, lIega 

b8 Rahner, K., en su estudio «Osservazioni introduttive sulla dOllrina sacramenta le 
genera Ie di Tommasso d ' Aquino», en Nuovi saggi (Roma 1975), p.493-508, aunque 
hace notar los posibles fallos formales en la estructura de las cinco cuest iones dedica
das a los sacramentos en genera!, reconoce que cualquier te610go encuentra en Santo 
Tomas la ventaja que se deduce de su claridad. Eljuicio critico de Rahner sobre Santo 
Tomas, no es tanto por 10 que dice cuanto por 10 que calla. Y 10 primero que echa en 
falta en la sacramentologia tomista es la relaci6n entre sacramentos e Iglesia (cf. 
p.496-497), y esto, sobre todo, cuando trata del caracter como la deputaci6n para el 
culto divino , que no 10 presenta como un culto ec lesia l; tambien adv ierte Rahner la 
ausencia de una relac i6n entre la palabra y el sacramento (p.497-498). Rhaner reconoee 
la vigeneia que hoy puede tener la triple comprensi6n tomista de los sacramentos como 
signos rememorati vos, demostrativos y progn6sti cos, para una teologia del futuro, de 
la promesa y de la esperanza, pero lamenta que para el perfecto planteamiento de este 
sugestivo lema Santo Tomas no haya establecido una perfecta relaci6n entre 10 corp6-
reo y 10 esp iritua l en e l hombre (p.500). Tras la enumeraci6n de una serie de cuestiones, 
Rahner conc luye su anal isis crit ico ofrec iendolo como una clave util para la lectura de 
la sacramentologia tomista y para relac ionarl a con las cuestiones que dia a dia se Ie 
estan planteando a los te610gos contemporaneos. 

o. SIII1I(I Teol6gica. III , q. 60, a. I. sed contra. 
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al conocimiento de una verdad que Ie es oculta y que el signo Ie hace 
patente mediante su significacion 70. 

Santo Tomas, despues de haber establecido la razon de signo que 
Ie corresponde al sacramento y de haber formulado en terminos ge
nerales su capacidad para fundamentar el conocimiento analogico y 
trascendente de la realidad significada, apura la argumentacion y se 
pregunta en concreto que es aquello que significa todo sacramento. 
Santo Tomas, en esta ocasion, intenta proponer de una forma con
creta cual es la realidad sobrenatural significada por los sacramentos 
y conocida a traves de los mismos. Si se quiere, podria formularse la 
preocupacion del Santo en estas otras palabras : z,que es aquello que 
e l sacramento Ie ofrece al hombre como posibilidad para que lIegue 
a conocerlo? Y la respuesta del Santo es tajante: el sacramento, en 
cuanto es signo y, por 10 tanto, con capacidad analogica para funda
mentar un conocimiento, se ordena a significar la santificacion del 
hombre 7 1. 

Santo Tomas, al proponer con su peculiar claridad que el sacra
mento se ordena a significar la santificacion, es decir, a darle a co
nocer al hombre su salvacion, concede a la considerac ion de los sa
cramentos una doble dimension; en primer lugar, la cristologica, 
pues, como ha afirmado en el pro logo de la cuestion 60, los sacra
mentos tienen su eficacia a partir del Verbo Encamado 72, y en se
gundo lugar, la antropologica, ya que el sujeto sobre el que recae la 
eficacia sacramental es e l hombre. Santo Tomas, consecuente con su 
propio planteamiento, coloca la consideracion de los sacramentos en 
la vertiente de la antropologia cristologica, ya que considera que el 
sacramento es una cO'1cesion hecha al hombre que arranca de Cristo. 
Siguiendo la observacion de Karl Rahner, hemos de reconocer que 
este planteamiento, que, sin duda alguna, continua siendo valido en 
10 que propone, no 10 es por 10 que silencia, ya que nada dice de la 
Iglesia en relacion con los sacramentos. Por ello, el teo logo actua l ha 
de asumir la enseiianza de Santo Tomas, pero no puede quedarse 
anc1ado en ella y ha de ampliarla con la necesaria referencia a la 
Iglesia. 

Establecido el que pudieramos lIamar pro y contra del plantea
miento sacramental de Santo Tomas, hemos de retomar su conside
racion acerca de la santificacion como objeto significado por los sa
cramentos y conocido a traves de ellos, pues va a especificar los tres 
aspectos 0 causas, como dice el Santo, de la misma. Reduciendo 

70 SlIl11a Teol6gica, III , q. 60, a. 2, ad c .: «Si gna propic dantur hominibus, quo rum 
est per nota ad ignota pervenire». 

71 Suma Teol6gica, Ill, q. 60, a. 3 : «Sac ramentum .. ordinatur ad s ignificandam 
nostram santificationcm». 

" SIIIII(I Teo/rjg ica. Ill , q. 60, Pr610go. 
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nuestro trabajo a una mera reconsideracion de 10 formulado por San
to Tomas, hemos de afirmar que la causa de la santificacion del 
hombre, aquello que 10 santi fica , no es otra que la Pas ion de Cri sto; 
la forma de su propia santificacion, es decir la realidad por la que e l 
hombre es santo, no es otra que la grac ia y las virtudes; y, por Lllti
mo, el fin de su santificac ion, el para que el hombre es santificado, 
se con creta en la posesion de la vida etema. Teniendo en cuenta esta 
triple efectividad de la santificac ion que se significa en los sacra
mentos, se ha de decir de cada uno de ellos que es signo rememora
ti vo de 10 que representa, es decir, de la Pasion de Cristo ; signo 
demostrati vo de 10 que causa en qui en 10 recibe, por 10 tanto, de la 
gracia y de las virtudes; y signo prognostico, es decir, anunciador de 
la gloria futura para la que dispone el mi smo signo sacramental, que 
no es otra que la vida etema 73 . En una preciosa sintes is, Santo To
mas ha ensei'iado que el signo sacramental opera en el presente an
tropologico de l hombre a partir del recuerdo del ayer de la Pasion , y 
abierto en proyeccion hacia el futuro escatologico. En este recorrido 
existencial, que mnnca de la Pasion de Cristo , como un pasado re
cordado, y se orienta hac ia el futuro sa lvi fico de la glori a, se concre
ta la accion de los sacramentos 74 . Mayor comprension de una antro
pologia cristiana a partir del planteamiento de los sacramentos no es 
posible. Santo Tomas hasta aqui ha sido un fiel di scipulo de San 
Agustin. 

Para acabar de exponer el pensamiento sacramental de Santo To
mas hay que aducir la doble fina lidad que otorga a la recepcion de 
los sacramentos. AI tener que responder a la pregunta que se ha for
mulado sobre si los sacramentos de la Iglesia deben ser siete, afi rma 
que los sacramentos se proyectan a la doble finalidad de ordenar al 
hombre al culto de Di os segun la religion de la vida cristiana y a ser 
un remedio contra el pecado 75. Santo Tomas analiza a partir de aqui 
el efecto personal y soc ial de los distintos sacramentos, recurriendo 
al simil de la vida humana y tomando en consideracion la dimension 
social del hombre, y concluye afirmando que los sacramentos han de 

7J Suma Teologica, III , q. 60, a. 3, ad c. 
74 H AERDELl N, A. , «Dos caminos para aproximarse a la teologia sacramentari a de 

Santo Tomas de Aqu ino», en Veri/as e/ Sapien/ia (Pamplona 1975), p.355-372. En la 
p.355 dice acertadamente que <da hi stori a como eeonomia divi na de la sa lvac ion se 
sinteti za en la conocida fo rmula de Santo Tomas: praeteritum, praesens, futurum». 
Rahner, por su parte, refiri endose a esta proposie ion de Santo Tomas ha escrito: <<II 
sacramento e il segno dell a " res sac ramenti", dell a rea lta da csso indicata, che s i 
identifica con tutta la storia del mondo (poiche esso e un "signum commemorativum" 
"exihibitivum" e "prognosti cum", come s i puo dire con Tommasso, di tutto c io che 
avviene nella sto ri a della sa lvczza da ll ' iniz io fino a li a ventura fine) >>, en «Rifless ioni 
sopra la ce lebrazione persona Ie de ll 'evento sac ramenta le», Nuovi saggi V, p.530. 

75 Suma Teologica. III , q. 65, a. I, ad c. 
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ser siete, pues a traves de todos ellos se consigue realizar el proyecto 
personal y social del hombre. Pero, dejando de lado estas deduccio
nes , aunque logicas en el planteamiento general del articu lo, e ini
ciando una reflexion a partir de la distincion basica formulada por 
Santo Tomas sobre la doble finalidad cultual y penitencial de los 
sacramentos, se puede decir que mediante esta doble finalidad , asig
nada de modo generico a los siete sacramentos, el hombre rinde cul
to a Dios a partir de determinados sacramentos, al hacer trascender 
su propia vida en un ofrecimiento religioso, y a traves de los restan
tes vence el impedimento del pecado y recupera la vida de la grac ia 
cuando la ha perdido. 

c) La determinacion del signa 

Si hasta aqui hemos seguido el desarrollo proyectado por Santo 
Tomas a partir del postulado agustiniano que considera al sacramen
to como signo, y hemos podido comprobar como ha lIevado hasta 
hermosas conclusiones esta premisa agustiniana, cuando la ha desa
rrollado considerando la capacidad que ofrece al hombre para que 
trascienda desde 10 conocido a 10 desconocido y desde 10 sensible a 
10 espiritual , de ahora en ade lante hem os de atender a otro aspecto 
total mente distinto y tam bien fundamental en la teologia sacramental 
de Santo Tomas. Se trata de la carga aristotelica y concretamente 
hilemorfista que incorpora en su consideracion del signa sacramental. 

EI sacramento para Santo Tomas tiene la estructura de una cosa, 
y, por 10 tanto, esta compuesto de dos partes integrantes, la materia 
y la forma. En el modo de relacionar la una con la otra radica la 
particularidad del hilemorfismo. Toda cosa, segun la teoria hilemor
fista , comienza siendo una realidad informe que para su determina
cion requiere poseer, en un primer momento, una materia, y en un 
segundo momento, y de modo fundamental, una forma que Ie con
fiere lI egar a ser una realidad detenninada. Hablando en terminos de 
la concepcion hilemorfista ha de decirse de una cosa que es aquello 
que es su forma 0, como 10 formula el principio hilemorfista, que la 
forma confiere el ser a la cosa. Teniendo en cuenta estas notas a la 
vez elementales y fundamentales del hilemorfismo, hay que recons
truir el pensamiento de Santo Tomas sobre el signa sacramental. Y 
notese bien que hablamos del signa sacramental y no del sacramen
to, porque, como veremos muy pronto, el signa sacramental pasa a 
ser sacramento cuando se usa. Para Santo Tomas, tan solo en la ac
cion liturgica el signa es real mente un sacramento. Tengase muy en 
cuenta esta ultima observacion, pues de olvidarla se corre el riesgo 
de confundir las nociones sacramentales fOlmuladas por Santo Tomas. 
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En la Suma Teol6gica, Santo Tomas se pregunta si es preciso 
que en el sacramento se den «elementos determinados» 76. Y la res
puesta que da es radicalmente afirmativa. Los elementos que inte
gran un sacramento, por 10 tanto, su materia y su forma, han de 
haber sido determinados por quien los ha instituido, es decir, por 
Jesucristo. La estructura filosofica de esta manera de pensar, como 
ya hemos dicho, es la filosofia hilemorfista proveniente de Aristote
les; sin embargo, la argumentacion que nos ofrece Santo Tomas es 
exclusivamente teologica y nada tiene que ver de manera directa con 
la filosofia . Para fundamentar teologicamente que los signos sacra
mentales estan configurados por elementos previamente determina
dos, reflexiona afirmando que los sacramentos tienen desde la insti
tucion divina la doble finalidad del culto aDios y de la santificacion 
del hombre. Ahora bien, como nadie tiene poder sobre las competen
cias que no Ie son propias, el hombre no tiene potestad para determi
nar los signos con los que ha de honrar aDios y a traves de los 
cuales ha de recibir de Dios la santificacion. Literalmente propone 
Santo Tomas que no Ie pertenece al hombre determinar aquellas rea
lidades a traves de las cuales va a ser santificado, y que estas han de 
haber sido determinadas por institucion divina. Y concluye afill11an
do que en los sacramentos de la Nueva Ley se han de dar ciertas 
cosas determinadas por la institucion divina 77 . 

En este planteamiento de Santo Tomas hay que prestar atencion 
a una cosa. Se trata de la terminologia, ya que el Santo utiliza el 
adjetivo «determinadas» para referirse a las cosas que se integran en 
el sacramento. Y a partir de aqui , se ha de concluir que, para Santo 
Tomas, las cosas que integran el rito sacramental, es decir, la mate
ria y la forma, han sido determinadas directamente por Jesucristo. Y 
que, por 10 tanto, instituir un sacramento equiva[e a determinar por 
parte de Jesucristo la materia y la fonna concreta de cada sacramen
to. Bien vale la pena que prestemos aunque sea una minima atencion 
a[ contenido de estas dos proposiciones. Que Santo Tomas pensaba 
asi, y que por ello propuso como verdad cierta que la materia y [a 
forma tienen que haber sido determinadas concretamente por Jesu
cristo, se comprueba facilmente en sus escritos. En el mismo articulo 
que nos ha servido de punto de partida para nuestra reflex ion af\ade 
que es necesario que hayan sido determinados divinamente los ele
mentos sensibles que han de utilizarse en los sacramentos 78. Lo mis
mo enseiia sobre la forma. Y en esta segunda ocasion, asumiendo 

7. Suma Teolog ica. III , q. 60, a. 5. 
77 Suma Teologica. III , q. 60, a. 5, ad c.: «Hoc debet esse ex di vina institutione 

determinatum ... rebus ex di vina institutione dcterminati s». 
" Suma Teologica. III , q. 60, a. 5. ad 2m. 
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totalmente las categorias hilemorfistas, al referirse a los elementos 
que constituyen el sacramento los denomina materia y forma, y con 
rigor hilemorfista especifica que por las palabras, es decir por la for
ma, alcanza su significacion la materia 79. 

En logica consonancia con esta doctrina se manifiesta Santo To
mas cuando, al preguntarse si puede administrarse el bautismo en el 
nombre de Jesus como 10 hicieron los apostoles, repite que todo sa
cramento ha recibido su eficacia por la institucion divina y, por 10 
tanto, alterar algo de 10 detenninado por Jesucristo equivale a des
truir el signa sacramental y con ella su eficacia. Nadie puede modi
ficar 10 detenninado por Jesucristo en la institucion de los sacramen
tos; por ello, concluye el Santo, si los Apostoles administraron el 
bautismo en e l nombre de Jesucristo y no en el de la Trinidad fue 
por un especial privilegio que habian recibido del Senor XO. La con
clusion con doble ve11iente que hay que sacar de 10 hasta aqui reco
gido del pensamiento de Santo Tomas dice, primero, que Jesucristo 
instituyo los sacramentos determinando explicitamente y de manera 
concreta la materia y la forma de los mismos; segundo, que ha de 
mantenerse una necesaria identidad de la materia y forma rituales 
con las determinadas por Jesucristo en la institucion del sacramento. 
Desde aqui se ha de concluir que, para Santo Tomas, instituir un 
sacramento consiste en detenninar la materia y la forma del signa 
sacramental 81. 

d) EI sacramenlo C0ll10 accion 

Tal y como se desprende de su exposicion doctrinal , Santo To
mas concibe el signa sacramental como una realidad significante que 
ha quedado detenninada en sus elementos constitutivos en el mismo 
momenta de la institucion divina. Y apoyandose en la trama hile
morfista , ha descrito los signos sacramentales en parangon con los 
entes fisicos. Sin embargo, en el pensamiento del Santo, y sin que 
tengamos que salirnos de la Suma Teol6gica para comprobarlo, se 
contiene otro planteamiento muy distinto , digno de ser tomado en 
consideracion por quien aspire a precisar todos los aspectos de la 
teologia sacramental tomista. Si hasta ahora hemos considerado el 
s igna sacramental como una cosa, desde aqui se Ie tomara en consi
deracion como una accion. De una vision estatica, de raices yestruc-

79 SUII/a Teologica. III , q. 60, a. 7, ad c .. Cf. a. 6, ad 2111. 
'0 SUII/a Teologica. III , q. 66, a. 6, ad c. yad 1m. 
KI La rcpercusion que esta manera de pensar tuvo en la Reforma, y de una manera 

muy espec ial en Lutero, la veremos en el capitulo siguicnte. 
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tura aristote li cas, se va a pasar a otra dinamica, de raices yestructura 
agustinianas. 

Cuando Santo Tomas aborda la reflex ion sobre el sacramento del 
bautismo, el primer tema con que se enfrenta es el que hace referen
cia a la naturaleza de este sacramento. Y en tal contexto se pregunta 
si e l sacramento del bautismo radica en el agua 0 en la ablucion 82. 

Teniendo en cuenta que en esta cuestion que estamos estudiando, 
como 10 habia hecho en otras anteriores, Santo Tomas insiste en la 
necesidad de la determinacion divina para fijar de una vez para 
siempre los elementos sensibles del signo sacramental, resulta un 
tanto sorprendente que se pregunte si el bautismo radica en la mate
ria, es decir en el agua, 0 en la aplicacion de la materia y, por tanto, 
en la ablucion. A simple vista pareceria logico que e l Santo identifi
case el bautismo con e l agua, ya que es su elemento sensible; sin 
embargo, en concomitancia con Pedro Lombardo cuando comenta a 
San Agustin, y en contra de Hugo de San Victor, Santo Tomas sos
tiene que e l sacramento no es el agua, sino la ab lucion. 

Desde la propia afinnacion de Santo Tomas se ati sba que, mas 
alia del hilemorfismo aristotelico, perdura en su teologia sacramental 
un aspecto genuinamente agustin iano. Para rastrear esta pervivencia 
agustiniana en el pensamiento de Santo Tomas, se ha de tener en 
cuenta la doble actitud que los teologos med ievales habian tom ado 
al interpretar la ce lebelTima fonnulac ion de San Agustin en la que 
propone que al venir la palabra sobre el e lemento se hace sacramen
to, como si fuese una palabra visible 83 . Hugo de San Victor que, 
como se recordar;,!, habia propuesto del sacramento que es una reali
dad corporal 0 un elemento material 84, cuando, al preguntarse que 
es el bautismo, interpreta el referido texto agustiniano que establece 
la relacion entre la palabra y el elemento, entre la forma y la materia, 
dice que el agua en si misma es el elemento, aunque no el sacramen
to; el agua lI ega a ser sacramento cuando sobre ella se pronuncia la 
palabra . En forma de conclusion, Hugo de San Victor afinna que por 
medio de la pa labra e l elemento agua es santificado y recibe la virtud 
de santificar 85. Hugo de San Victor predica el «fi t sacramentum» 

" Suma Teol6gica, III , q. 66, a. I, ad c. 
X.l SAN AG USTi N, In loallni.\' EvangeliulIl tractatlls , 80, 3: «Accedit verbum ad 

elementum et fit sacramentum, et iam ipsum tanquam visib i Ie verbum», Ohms cOlllple
/(IS de S. Agustin (SAC 165), p.436-437. 

" Hu(;o DE SAN ViCTOR, De sacramentis, I, IX , 2: «Sacramentum est corporale vel 
materia Ie elementum foris sensibiliter propositum ex similitudinc representans et ex 
institutio significans et cx sanctificatione continens aliquam invisibilcm ct spiritualem 
grat iam. Haec deffinitio ita propria ac perfecta agnoscitur, ut omni sacramento solique 
convcnire inveniatuD>, en PL 176, col. 3 17-318. 

" Hu(;o DE SAN ViCTOR, De sacrament is, II, VI , 2: «S i ergo quaeritur qu id sit 
baptismus, dic imus quod baptismus est aqua diluendis criminibus sanct ificata per 
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agustiniano del elemento, con 10 que considera que la razon de sa
cramento recae sobe la materia como elemento sensible. 

Santo Tomas, como habremos de ver, rechazara la comprension 
material del sacramento propuesta por el victorino y afirm ara literal
mente que los sacramentos de la Nueva Ley, cuya virtualidad consis
te en causar la santificac ion del hombre, tan solo alcanzan su propia 
finalidad santificante cuando son administrados para este fin . Asi 10 
propone cuando esc ribe que la santificaci6n del hombre no radica en 
e l agua, porque en ella 10 que se da es una fuerza instrumental san
tificante, aunque no de manera permanente, sino actua l, es decir, 
cuando se aplica al hombre, que es el verdadero sujeto de la santifi
cacion. Desde aqui concluye que el sacramento del bauti smo no se 
realiza en la misma agua, sino en su aplicacion al hombre, en la 
ablucion X6. Dandole a este planteamiento una amplitud uni versal, 
Santo Tomas edifica la estructura de su pensamiento acerca de la 
natura leza del sacramento sobre estas tres categorias: I) la materia 
de cua lquier sacramento contiene una virtud instrumental en orden a 
causar la grac ia; 2) tal virtud, que no radica de manera permanente 
en la materia, fluye hasta el hombre cuando la materia es aplicada; 
3) en la ap licac i6n de la materia es santificado el hombre, pOI' 10 que 
el sacramento propiamente dicho se da tan solo cuando se aplica la 
materia. 

Estos postulados sacramentales engarzan con el pensamiento 
agust iniano vigente en la primera epoca de la escolastica. La form u
lacion paradigmiltica de la comprension dinamica de los sacramen
tos anteri or a Santo Tomas la habia ofrecido Pedro Lombardo cuan
do, al g losar el texto agustiniano de la palabra y el sacramento, sos
tiene que el bauti smo se ll ama intincion, es dec ir, ab luci6n exterior 
del cuerpo hecha segun ha sido prescrita, de tal manera que si se 
hiciese una ablucion sin pronunciar la forma verbal no habria sacra
mento; por ello, cuando la palabra recae sobre el elemento se realiza 
el sacramento, 10 cual no quiere decir que el elemento pasa a ser 
sacramento, sino que la ablucion hecha con el elemento es el sacra
mento 87 . La explicita formulacion de Pedro Lombardo glosando a 
San Agustin subraya que no es el elemento el que queda constituido 
en sacramento por el influj o de la palabra, sino la abluc ion hecha 
con el elemento. 

A la vista de to do 10 dicho se ha de afirmar que Santo Tomas, 
aunque literalmente nunca 10 haya formulado, sostiene del sacra-

verbum Dei. Aqua enim so la elemcntum esse potest. sacramentum esse non potest, 
donec accedat verbum ad elclllentum, ct sit sacramentum. Per verbum cnilll elemcntum 
sanctificatur, ut virtutem sacramenti accipiat», en PL 176, co l. 443. 

"" Suma Teologica. III , q. 66, a. I . ad c. 
" PEDRO LOMBA RDO. Lihri IV SenlenliarulI1 . lib. IV, dis!. 3 I, (PL 192 . col. 843). ' 
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mento que es una accion. Y desde la distincion que hemos estableci
do entre signa sacramental y sacramento hemos de reconocer en su 
pensamiento sobre los sacramentos una raiz agustiniana y otra aris
toteIica. Y a partir de esta distincion hay que admitir que el sacra
mento como accion, es decir, como la aplicacion del signa sacra
mental , confiere a la sacramentalidad de Santo Tomas una dimen
sion mucho mas dinamica de 10 que a primera vista pudiera parecer. 
Y este dinamismo, recordemoslo de nuevo, es fruto de la perviven
cia en su pensamiento de la doctrina sacramental de San Agustin. 

IV. PROCESO EN LA TERMfNOLOGIA SACRAMENTAL 

Planteamiento 

En concomitancia con De Ghellinck , hay que admitir que en el 
siglo XII , Y a partir de las reflex ion tanto sobre el bautismo como 
sobre la eucaristia, se fue fijando la terminologia sacramental 88. Y 
aunque los teo logos de aquel siglo comenzaron a percatarse de la 
necesidad de denominar cada uno de los aspectos de la realidad sa
cramental e hicieron un notable esfuerzo por conseguirlo, no fueron 
ellos, sin embargo, quienes cumplieron con este cometido. Ellos ini
ciaron la terminologia sacramental e incluso la hicieron avanzar en 
determinados puntos, pero fueron los autores del siglo XIII quienes 
consiguieron una rigurosa definicion del sacramento y acufiaron los 
terminos correspondientes a los diversos aspectos de la realidad sa
cramental. Y entre estos autores hay que distinguir a Santo Tomas 
de Aquino. 

Dada la importancia objetiva que tiene el conocimiento de los 
datos historicos para comprobar el proceso mediante el cual la termi
nologia sacramental se fue abriendo paso en la teologia escolastica, 
es necesario recogerlos, aunque sea de manera muy concisa, y esta
blecer entre ellos aquella conveniente relacion que permita precisar, 
por una parte, el avance terminologico y, por otra, la problematica 
conceptual que motivo la aparicion de la correspondiente terminologia. 

Y como ya hemos insinuado, hay que comenzar con el siglo XII , 
pues a pesar de las limitaciones que en tal siglo tuvieron todavia los 
estudios sacramentales, la aportacion que los teologos hicieron en el 
dominio del lexico sacramental tiene una importancia objetiva que 
se ha de reconocer, pues en su saldo se ha de anotar el haber consa
grado la nocion de signa aplicada al sacramento, y la de causalidad 
para especificar la nocion propia de signa sacramental. Se trata de 

8S DE G HELLI NCK, J., «Eucari stie au Xll e siec le en Occident», en DThC 5, col. 
1233-1302; la referencia en co l. 1267. 
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hechos tan importantes que su conocimiento resulta imprescindible 
para quien desea reconstruir el recorrido seguido por la teologia sa
cramental, tanto en la elaboraci6n de la terminologia como en la 
busqueda de los conceptos fundamentales. 

Pero junto a esto hay que tener presente que, en el momento 
inicial de la reflexi6n sacramental , la concisi6n terminol6gica fue 
muy deficiente, y el valor de los denominaciones sacramentales fue 
muy fluctuante, pues, por ejemplo, Hugo de San Victor aplicaba ge
nericamente el terrnino sacramento a todo signa eclesial, y no tenia 
inconveniente en hablar de los sacramentos menores, equivalentes a 
los que actualmente Ilamamos sacramentales. En relaci6n con estos 
ultimos escribia que en la Iglesia hay sacramentos que si no otorgan 
la gracia , la salud, decia el , si la aumentan, siempre que sean practi
cados con devoci6n 89. 

Se ha de tener, pues, en cuenta que la terminologia sacramental 
no naci6 de modo instantaneo, sino que fueron los mismos proble
mas teol6gicos, surgidos las mas de las veces de planteamientos pas
torales, los que exigieron la busqueda de los terrninos adecuados pa
ra forrnularlos e intentar describirlos. Un buen ejemplo de la motiva
ci6n qu e la pastoral ejerci6 sobre la teolo g ia 10 ofre ce el 
comportamiento seguido por los te610gos cuando sintieron la necesi
dad de precisar hasta que punto quien era bautizado en una Iglesia 
cismatica recibia el sacramento. Para ofrecer una respuesta, la teolo
gia tuvo que distinguir entre el sacramento, que se recibe , y el efecto 
del sacramento, que no se recibe. Y a partir de esta distinci6n se 
precisaron los terminos sacramentum y res sao·amen/i. Un repaso 
por los planteamientos ofrecidos en el siglo XII habra de poner de 
manifiesto el sentir coincidente entre la mayoria de los autores . 

EI «sacramentum» y la «res sacramenti» 

Aunque San Agustin en la discusi6n con los donatistas ya habia 
abordado doctrinal mente el problema del valor del bautismo admi
nistrado en el cisma 0 en la herejia, y el magisterio de la Iglesia 
habia dictaminado que quienes se convertian de la herejia tenian que 
ser admitidos en la Iglesia con el unico rito de la imposici6n de las 
manos , sin rebautizarles , porque ya habian sido bautizados en el 
nombre de Cristo 90, fue en la epoca escolastica cuando comenz6 a 
elaborarse la terrninologia diferencial para denominar, por una parte, 
la raz6n de sacramento que mantiene el bautismo administrado fuera 

'" H UGO DE S AN ViCTOR, De sacrall1enlis , II, 9, I, en PL 176, col. 4 7 1. 
'1(, OS 2 11. 
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de la Iglesia cat61ica y, por otra parte, para describir el efecto recibi
do 0 no recibido en el mismo. En afinidad de pensamiento con San 
Agustin, Hugo de San Victor abord6 la cuesti6n terminol6gica al 
intentar responder a la pregunta si el signo del bautismo es siempre 
un sacramento, aunque haya sido administrado fuera de la Iglesia. 

Superando el mero planteamiento casuistico y tomando en consi
deraci6n la pregunta desde una perspectiva de valor absoluto, Hugo 
de San Victor volvi6 a preguntar si todo signo es siempre sacramen
to, y si 10 es del mi smo modo. Para ofrecer una respuesta, tom6 
como punto de partida el dato neotestamentario del bauti smo de 
Juan y el de Cristo. Y al analizar la raz6n de signo en estos dos 
bautismos, concluy6 afi rmando que por raz6n de la abluci 6n, es de
cir, en cuanto signo, los dos fueron iguales, pero que el uno se dis
tingui6 intrinsecamente del otro por raz6n del efecto. Reconstruyen
do esta proposici6n en la mi sma terminologia de Hugo de San Vic
tor, hay que decir que entre e l bautismo de Juan y e l de Cristo ex iste 
la siguiente diferencia: que en el de Juan, con la ab luci6n del agua, 
se dab a s610 el sacramento, y en el de Cristo, con la abluci6n del 
agua, es decir, con el sacramento, se otorga tam bien el efec to, al que 
Hugo comenz6 a llamar «res sacramenti » .. Y volviendo de nuevo 
sobre este tema e intentando precisar su respuesta, afiade que en 
cuanto a la fonn a extema, es decir, en cuanto al signo, el bauti smo 
de Juan y el de Cristo fueron iguales, aunque no 10 fue ron en cuanto 
al efecto , porque en el de Juan s610 hubo sacramento, pero no remi
si6n de los pecados, y en el de Cristo hubo sacramento y virtud del 
sacramento, que consiste en la remi si6n de los pecados 9 1. En la for
mulaci6n de Hugo de San Victor se ha distinguido ya entre el sacra
mento exterior y el efecto interior del mismo. Di stinci6n que Ie ser
vin! para proponer con toda claridad que 10 ex terior, 10 material del 
signo, es el sacramentum, y que 10 interior, 10 invi sible y espiritual , 
es la res sacramenti 0 la virtud del sacramento 92. 

Muy en la linea de San Agustin , replanteada por Hugo de San 
Victor, el autor de las Sententiae Parisienses, al preguntarse si quien 
esta fuera de la Iglesia recibe los sacramentos, repite que los recibe 
extemamente, es decir en cuanto al signo, pero no intemamente 0 en 
cuanto a la purificaci6n interior. A este modo de recibir el sacramen
to 10 llama, con la denominaci6n agustiniana, .ficte. Como estamos 
viendo, el planteamiento sobre la administraci6n de los sacramentos 
fuera de la Iglesia cat6lica, sobre todo la del bauti smo, constituy6 la 

91 HUGO DE S AN Vi CTOR, De sacramenlis, II , V I, 6: <<In bapti smatc vero Christi cum 
sacramento etiam res sacrament i pe rc ipi tuD>, en PL 176, co l. 45 1. 

92 HUGO DE S AN ViCTOR, De sacramelllis, I, IX, 2: «Quod fori s est vi s ibile et 
materia1e, sac ramentum est ; quod intus et invisibi1e et spiritua1e, res s ive virtus sacra
menti est», en PL 176, 31 7. 
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ocasi6n inmediata para distinguir y precisar entre sacramentum y res 
sacramenti, es decir, entre el signo y el efecto del signo. Con cuya 
tematica venia unido de forma directa el planteamiento de la causa
lidad del sacramento. Y a este respecto no debemos olvidar que en 
la exposici6n sistematica de la Summa Sententiarum el sacramento 
fue tornado en consideraci6n siempre en uni6n con su eficacia 93. 

Quien contribuy6 de manera decisiva a precisar la relaci6n que 
se da entre el signo sacramental y el efecto del mismo fue Pedro 
Lombardo. Con sencilla claridad propuso en su obra tres situaciones 
posibles, sobre las que abre los siguientes interrogantes: cuando se 
recibe el sacramentum y, a la vez, la res sacramenti; cuando se reci
be el sacramentum sin la res sacramenti, y, por ultimo, cuando se 
recibe la res sacramenti sin el sacramentum. Y con gran precisi6n, 
tanto conceptual como de lenguaje, responde a esta triple pregunta a 
partir del sacramento del bautismo y afim1a que el «sacramento y la 
res sacramenti» los recibe de manera conjunta quien se acerca al 
sacramento del bautismo con fe . Como raz6n definitiva propone que 
los sacramentos s610 causan 10 que significan en los elegidos. Por el 
contrario, quien se acerca al bautismo sin fe ni penitencia, recibe el 
sacramento de modo fingido,ficte, es decir, sin la grac ia que otorga 
el sacramento. Por ultimo, los que han den'amado la sangre por Je
sucristo, aunque no hayan recibido el sacramento, reciben el efecto 
del mismo, es decir, la res sacramenti 94. Con Pedro Lombardo la 
terminologia, en este punto concreto, comenzaba a acercarse hacia la 
que tenia que ser su precisi6n ultima. 

La sistematizaci6n de estos tenninos, considerados en si mismos 
y como formando parte del tratado sobre los sacramentos en general, 
la ofrece de manera definitiva Santo Tomas. Recurriendo a la situa
ci6n mas 0 menos casuistica del bautismo, y siguiendo el mismo 
procedimiento que el maestro de las Sentencias, analiza los tres as
pectos que han de ser considerados en el sacramento del bautismo y, 
tras enumerarlos, pasa a definirlos. Este es su planteamiento: en el 
sacramento del bautismo hay que tomar en consideraci6n tres aspec
tos, a saber, el mero sacramento (sacramentum tantum), la cosa (es 
decir, el efecto) y el sacramento (res et sacramentum), y aquello que 
se llama la cosa sola (res tanlum) . Despues de haber enumerado es
tos tres aspectos del sacramento, pasa a definirlos y 10 hace en estos 
terminos: el mero sacramento (sacramentum tan tum) es 10 visible y 
exterior y constituye el signo visible del que habra de ser efecto 

03 Summa Sententiarum, IV, I: «Non enim solummodum rei s ignum, sed effica
cia», en PL 176, 11 7. 

94 P EDRO L OMBARDO , Libri IV Sententiarum , lib . IV , di st. IV , 1-4 (PL 192, col. 
846). 
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invisible, 10 cual corresponde a la raz6n de sacramento, es decir a la 
materia, que en el caso del bautismo es el agua administrada en la 
abluci6n, y a la forma profesada sobre la materia. La cosa y el sacra
mento (res et sacramentum) es el canicter bautismal que recoge a la 
vez la significaci6n del signa exterior (sacramentum) y la justifica
cion significada (res sacrament!); y por ultimo, la cosa del sacra
mento, es decir, su efecto (res sacrament!), es la gracia como justifi
caci6n interior 95. Con esta precision propia de su esti lo, Santo To
mas otorga carta de naturaleza definitiva a la triada fundamental en 
la terminologia sacramental, integrada por el sacramentum tantum, 
la res sacramenti 0 res tantum, y la res et sacramentum 0 caracter, 
en los que 10 imprimen . 

Otra expresion tem1inologica, que en el siglo XII estuvo vigente, 
aunque despues paso a l olvido, y que ha sido recuperada en el pre
sente por detenninados teologos, es la que habla de los sacramentos 
mayores 96 . En las Sententiae Parisienses, con ocasi6n de proponer 
que determinados sacramentos no se pueden' reiterar, se habla de los 
sacramentos mayores, con cuya denominacion se reconoce al bautis
mo, a la confirmacion y a la eucaristia 97. Hoy dia la recuperaci6n de 
esta terminologia ha lIevado a establecer una cierta jerarquizaci6n 
entre los sacramentos, dentro de la cual, y como por resultado logi
co, ocupan un lugar preferente e l bautismo y la eucaristia. 

Materia y forma 

En el intento por reconstruir el itinerario seguido por los te610gos 
de los siglos XII y XII I en la fijaci6n dellenguaje sacramental, se hace 
indispensable tratar sobre la evolucion que se forj6 en tomo al bino
mio materia y forma. Por tratarse del binomio que mayor importan
cia ha adquirido con el tiempo, es conveniente estudiarlo a partir del 
momenta en que fue asumido por la teologia sacramental. 

Previo a su estudio hay que advertir que en la historia del empleo 
de este binomio se han de distinguir dos momentos, aquel en que la 
materia y fonna eran usadas como sin6nimos del verbum y del ele
mentum agustinianos, y aquel otro en que han de ser interpretados en 
el sentido restringido del hilemorfismo aristote lico. De momento va
mos a fijamos en la primera acepcion ; de la segunda nos ocupare
mos mas adelante. En que momento comenzaron los teologos a usar 

95 Suma Teo/6gica. Ill , q .. 66, a. I , ad c. 
9' Cf. CONGAR, Y. M. , «La idea de "sacramentos mayores 0 principales", en Con

cilium 31 (1968 ), I I-5 1. 
97 LAN DGRAF, A. , Ecrils, 48, 4-6. 
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los terminos materia y forma, no es cuestion facil de precisar 98; sin 
embargo, existen algunos datos del siglo XII que permiten aventurar 
una respuesta satisfactoria. 

Como quiera que la teologia sacramental de la primera parte de 
la escolastica se fue desenvolviendo a partir de las categorias aporta
das por San Agustin , en el siglo XII se hablo de la estructura de los 
sacramentos a partir de la forma y el elemento. Con estos terminos 
se describia el signo, pero sin que con los mismos se vinculase el 
pensamiento sacramental a ninguna escuela filosofica . La idea domi
nante que fue elaborando la escolastica durante el siglo XII predicaba 
la distincion entre el signa visible y su operatividad invisible . Y a 
partir de esta manera de comprender el sacramento, los teo logos re
currieron a varias locuciones para expresar la composicion del signo. 
Asi, Hugo de San Victor, al referirse a los sacramentos menores, 
insinuaba que estaban compuestos de cosas, de hechos 0 de di
chos 99. Esta inicial temlinologia de Hugo de San Victor, que toda
via era muy imprecisa, fue asumida por la Summa Sententiarum y 
propuesta de manera directa por la Ysagoge in Theologiam al decir 
que los sacramentos constan de materia, hechos y dichos 100. Y a 
titulo de especificacion ejemplar, y a partir del sacramento del bau
tismo, la Ywgoge concretaba que la cosa es el agua 0 el oleo; el 
hecho, la inmersion 0 el soplo; y el dicho, la invocacion a la Trini
dad. En concordancia con la Ysagoge, Pedro Lombardo propuso de 
forma sistematica que los sacramentos constan de palabra y de ele
mento, de cosa, dice directamente, refiriendose al agua, al oleo 0 a 
cualquier otra materia sacramental 101. 

Si se desea reconstruir el itinerario historico-teologico de las ex
presiones que Pedro Lombardo tomo de la Ysagoge in Theologiam , 
hay que recordar que cuanto se ensenaba en esta obra contaba con 
una tradici6n respaldada tanto por Hugo de San Victor 102 como por 
el autor de la Summa Sententiarum 103. Y para precisar el alcance 
que todos estos autores otorgaban a los terminos: cosas, hechos y 

9' Vease el meticuloso estudio de LAN DGRAF, A. , M., «Materi e und Form im iius
sc:ren sakramentalen Zeichen», en Doglllengeschichte del' Friihscholastik, 111/ 1 (Re
gensburg 1954), p.1 09-118 . 

99 HUGO DE SAN ViCTOR, De sacrament is , 9, I, en PL 176, 471. 
I()() LA NDGRAF, A., Ecrits. p.181 , 12-16: <<In tribus autem consistit sacramentum: 

rebus scilicet, facti s et dictis. Res est ut aqua, oleum; factum , ut submersio, insuflacio; 
dictum, ut invocatio Trinitatis. Item, in omni sacramento ista duo considerenda sunt: 
quid scilicet sacramentum et quid res ipsius». 

IIlI PEDRO LOM llARDO, Lihri IV Sentential'llnl , lib IV , dis!. 1, 4: «Duo autem sun in 
quibus sacramentum cOllsistit, scilicet verba et res; verba. ut invocatio Trinitatis; res, 
ut aqua, oleum et hujusmodi», PL 192, col. 840. 

102 HUGO DE SAN ViCTOR, De sacralllnentis, II, 9, 8, en PL 176,475. 
Illl SUlIlma Sentential'lllll, IV, I, en PL 176, 118. 
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palabras, se ha de tener presente que se movian en el entorno teol6-
gico y cultural de San Agustin, y que con el termino materia tradu
cian el elementum agustiniano del binomio verbum-elementum. 

Algo similar puede decirse del termino forma. Tanto en Hugo de 
San Victor, como en la Summa Sententiarum y en Pedro Lombardo 
aparece la referencia a la forma, pero nunca en el sentido restrictivo 
que mas tarde habra de conseguir, sino en el generico equivalente a 
manera de administrar el sacramento. EI paso de la materia y de la 
forma hacia una comprensi6n de los mismos como elementos cons
titutivos del sacramento se dio a partir de la aplicaci6n del hilemor
fismo, se inici6 aproximadamente en el ultimo tercio del siglo XII, y 
comenz6 a fijarse en el siglo XIII en el entorno teol6gico de Guiller
mo de Auxerre. 

Dentro de la escuela dominicana, fue Hugo de San Caro quien 
otorg6 a estos terminos el senti do restrictivo que se deriva del hile
morfismo aristotelico. Pero fue sin duda Santo Tomas quien les con
firi6 un valor decisivo en la terminologia sacramental. Sin recono
cerles mas que un valor analogo, pues siempre que habla de los mis
mos 10 hace en terminos relativos, fue el Santo quien no s610 los 
hizo elementos constitutivos del sacramento, sino que incluso les 
otorg6 un definici6n. De las palabras dice que se han tomar como la 
forma de los sacramentos y de las cosas como la materia de los mis
mos 104. A partir de estas proposiciones de Santo Tomas, y a traves 
de su escrito De articulis .fidei et Ecclesiae sacramentis, lIeg6 esta 
terminologia al concilio de Florencia, en cuyo Decreto para los Ar
menios quedaron definitivamente acufiados para la teologia los ter
minos materia y forma, pues el Concilio los emple6 para describir la 
estructura de cada uno de los signos sacramentales 105 . 

104 Sumo Teol6gica. III , q. 60, a. 7, ad c. 
105 DS 1310-1327. 
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