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1. EL CARACTER, EFECTO PERMANENTE DEL SAC RAMENTO 

EI efecto como res et sacramentum 

Los sacramentos, como ya ha quedado expuesto en el capitulo 
anterior, causan la gracia que significan, y a la que teol6gicamente 
se la denomina res sacramenti. Tal y como ya hemos visto, la recep
ci6n de esta gracia como don de Dios va vinculada al comportamien
to del sujeto que la recibe, de cuya disposici6n depende en ultimo 
tennino que de hecho sea para quien la recibe una gracia que santi
fica. La disposici6n del sujeto puede afectar negativamente a la gra
cia sacramental de dos modos, 0 impidiendo la recepci6n de la mis
rna en el momenta en que se Ie ha administrado el sacramento, 0 

perdiendola despues de haberla recibido por seguir un comporta
miento moral incompatible con la santidad del don de Dios, es dec iI', 
por haber cometido un pecado mortal. 

En el primer caso se esta ante una recepci6n ficticia del sacra
mento; en tenninos clasicos, ante un sacramentum fi ctum, es decir, 
ante la administraci6n de un sacramento que, pOI' haber opuesto un 
6bice quien 10 recibe, no causa la gracia. Tengase en cuenta que el 
concilio de Trento, a la hora de describir la causalidad sacramental , 
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tan solo reconocio como impedimento para dicha recepcion que el 
sujeto opusiese a la gracia el obstaculo de un obice I. En dicha situa
cion, el sacramento, aun manteniendo su virtualidad ex opere opera-
10, no concede la gracia. Sirva de ejemplo posible, para describir esta 
situacion, el caso de un adulto que recibiese el bautismo reteniendo 
una disposicion de afecto a situaciones pecaminosas muy concretas, 
en virtud de la cual no estuviese dispuesto a renunciar al pecado. En 
este supuesto, el sujeto receptor del sacramento quedaria incapacita
do por falta de disposicion personal para recibir la gracia santifican
te, que el sacramento esta ordenado a causar. En el segundo caso, en 
el de la perdida de la gracia, el sacramento se habria recibido en su 
plenitud, pero, pasado un tiempo y como resultado del compOrta
miento moral del sujeto, el efecto sacramental ya no perduraria. 

l,Que decir de estos dos casos? l,Se administro el sacramento en 
el primero? l,Pervive el sacramento en el segundo? A am bas pregun
tas hay que responder afirmativamente, y para comprender el porque 
de esta afirmacion se ha de tener en cuenta que el sacramento, ade
mas de la gracia, que se puede 0 no recibir y perder, causa siempre 
un efecto permanente que, aunque como norma general debe darse 
unido a la gracia de Dios, se puede dar 0 subsistir sin ella, como en 
el caso de la recepcion ficticia del sacramento 0 tras haber perdido la 
gracia santificante causada por el sacramento. A este efecto perma
nente, y que dura mientras se dan las circunstancias para las que esta 
ordenado el sacramento, se Ie denomina res et sacramentum y se da, 
de una u otra manera, en todos los sacramentos. Segun el anal isis de 
los escolasticos, que continua teniendo vigencia hoy, al efecto per
manente de los sacramentos se Ie denomina res et sacramentum por 
participar de las dos notas de la sacramentalidad. Es res en relacion 
con el signa exterior de quien es efecto, y es sacramentum con res
pecto a la gracia, porque desde la razon de su permanencia la signi
fica y la causa. En la Eucaristia, la res et sacramentum es la presen
cia real en las especies sacramentales, que permanece mientras estas 
duran materialmente; en el matrimonio es el lazo conyugal , que no 
se puede romper mientras viven los dos conyuges; en la uncion de 
los enfermos es la consagracion ante la Iglesia de una persona que . 
desde su situacion doliente se purifica; de ahi el perdon de los pecados 
para la vision beatifica, y subsiste mientras dura la misma situacion; en 
la penitencia es la reconciliacion con Dios y con la Iglesia, y se penna
nece en esta union divina y eclesial mientras no la destruye un nuevo 
pecado; por ultimo estan el bautismo, la confirmacion y el orden, cuyo 
efecto permanente recibe el nombre de caracter sacramental. EI caracter 
es, pues, la res et sacramentum de estos tres sacramentos. 

I DS J 606: «Non ponentibus obicem». 
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EI hecho de denominar al caracter como res et sacramentum res
ponde a la concepcion del mismo como una realidad sobrenatural 
que, causada por los sacramentos, es intermedia entre el signa sensi
ble y el efecto ultimo del sacramento, que es la gracia; de tal forma 
que participa a la vez de la nocion del sacramentum tantum y de la 
res sacramenti, es decir del signa sacramental y del efecto gracia. 
Un ejemplo podra esclarecer esta descripcion. EI sacerdote es orde
nado en un momenta determinado, y en aquella circunstancia con
creta recibe con la gracia sacramental el caracter sacerdotal. Ahora 
bien, cuantas veces actua como sacerdote a 10 largo de la vida, el 
caracter que Ie acompafia, y que segun la definicion de Santo Tomas 
Ie capacita para realizar las acciones jerarquicas 2, se convierte en 
titulo exigitivo de la gracia sacramental para poder desempefiar con 
correccion eclesial y con rendimiento espiritual propio aquella ac
cion ministerial. Desde aqui se puede decir que el sacerdote se esta 
ordenando en cada momenta que ejerce el ministerio sacerdotal, por
que en cada momento, en virtud del caracter que lleva impreso, esta 
recibiendo la gracia que Ie santi fica y que Ie permite obrar con co
rreccion cristiana el ministerio en nombre de Jesucristo. De ahi que 
e l caracter sea a la vez sacramentum y res sacramenti, sacramentum 
que exige y res resultante de la exigencia. 

A esta exposicion, en la que el caracter aparece como un titulo 
exigitivo de la gracia, hemos de afiadirle dos aclaraciones. En la pri
mera hay que precisar que, cuando se habla del caracter como titulo 
exigitivo de la gracia, la exigencia no se predica de un elemento 
humano, que jamas puede exigir la gracia ni los dones sobrenatura
les, sino de una realidad en si misma sobrenatural y que esta ordena
da a la gracia. No se trata, pues, ni de lejos, de un planteamiento que 
de algun modo tenga ribetes pelagianos. La segunda aclaracion se 
ordena a responder a la objecion que podria oponersele a la formu
lacion del caracter como exigencia de la gracia al preguntar, en el 
caso de un pecador, como puede el caracter exigir la gracia, que ha 
perdido. (,Es que acaso queda en el pecador, aunque sea de modo 
aletargado, un resto de gracia adherida al caracter? No es este el 
planteamiento correcto, ya que el pecado mortal se hace incompati
ble con la caridad de Dios, y no queda ni puede quedar en el alma 
del pecador un resto de la gracia de Dios. La respuesta, que no es 
dificil, se ha de buscar por otro camino. La conversion es en si mis
rna un don de Dios, lIna grac ia concedida por Dios, y esta gracia 
divina es la que invoca el caracter. En forma grafica ha de decirse 

, SANTO TOMAs DE AQUINO, In IV Sent., d. IV, q.l , a. 1 responsio: " Hoc signum nihil 
aliud est quam quaedam potentia qua potest in actiones hicrarchi cas, quae sunt minis
trationes et receptiones sacramcntorum , et aliorum quae ad fidelcs pertinent». 
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que el canicter pervive en el alma del pecador, aunque se halla en 
una situacion violenta al no tener el complemento de la gracia al que 
se ordena. 

Planteamiento a partir del magisterio de la Iglesia 

Si se quiere reconstruir la toma de postura del magisterio de la 
Iglesia ante la naturaleza del caracter sacramental, el itinerario ha de 
quedar plasmado en estas referencias historicas. EI papa Inocen
cio Ill, en su carta Maiares Ecclesiae causas, redactada en el 120 I, 
habla ya del caracter sacramental como de algo comunmente admi
tido; y en un contexto en el que propone como doctrina contraria al 
sentir cristiano la que impele a someterse a la ley de la Iglesia [«ser
vandam Christianitatem», dice literal mente el texto] a quien volunta
riamente no esta dispuesto a ello, ensefia que quien se acerca de 
modo ficticio al sacramento del bautismo recibe el caracter 3. La 
normal postura del Papa en esta carta permite concluir que ya en el 
comienzo del siglo X III era opinion admitida de fonna com un entre 
los teologos que el bautismo imprime caracter, al margen de la gra
cia. A paliir de este testimonio, se puede concluir que el magisterio 
medieval de la Iglesia propuso la ensefianza de la recepcion sacra
mental del caracter al margen de la gracia. Ahora bien, por tratarse 
de un documento de tipo canonico y por 10 tanto practico, no aparece 
en el , ni hay que buscarla, una descripcion de la naturaleza del carac
ter. 

La primera disposicion de la Iglesia sobre el caracter sacramental 
dictada en una sesion conciliar corresponde a la del Concilio de Flo
rencia 4. En esta ocasion, y dentro del Decreta para los armenias, se 
ensefia del caracter que es un cierto signo espiritual distinto de los 
otros signos, que se imprime en el alma de forma indeleble y en 
virtud de 10 cual los tres sacramentos que 10 imprimen no se pueden 
reiterar. Esto es , ni mas ni menos, todo 10 que ensefia la Iglesia en 
Florencia. Se advierte, a simple vista, que en esta proposicion del 
magisterio de la Iglesia hay dos aspectos bien diferenciados. Se des- . 
criben muy bien, hasta con precision, los efectos del caracter, al de
cir que es un signo espiritual e indeleble, y que en viliud de su per
manencia en el alma los sacramentos que 10 imprimen no son reite
rabIes, pero deja en una vaga imprecision la que deberia ser su 
definicion, pues no pasa de referirlo con un illdeterminado signum 
quaddam, «cierto signo», de donde se puede colegir que entre los 

1 DS 78 1. 
, DS 1313. 
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te610gos anteriores y concomitantes con el Conc ili o de Florencia es
taba mas hecha la doctrina practica sobre el caracter, que no la te6-
rica sobre su naturaleza. La Iglesia vivia sacramental mente el carac
ter pero no Ie resultaba muy facil definirlo. 

La situaci6n de Trento no s610 pone de manifiesto esta sospecha, 
sino que obliga a reafirmarla, y esto no s610 porque en su decreto 
contra la negaci6n de los protestantes repite el indeterminado «sig
num quoddam», sino pOl"que entre los Padres conciliares se suscit6 
la discusi6n sobre su fundamento divino; y mientras algunos, como 
los Generales de los Franciscanos Conventuales y de los Carmelitas, 
defend ian que la existenc ia del caracter se apoyaba en la misma Sa
grada Escritura, no faltaron quienes propus ieron que no era una 
cuesti6n de fe , y la red uj eron a mera sentencia teol6gica, bien proba
da, pero que no pasaba de ser tan s610 probab le 5. A pesar de esta 
di scusi6n , y colocandose por encima de las disputas de escuela , co
mo era el metodo adoptado para tales casos, e l Conci lio de Trento 
propuso, en terminos muy afines a los de Florencia, que la doctrina 
sobre el caracter sacramental es de fe, pero se qued6 describiendo 
sus efectos, sin lI egar a proponer su definici6n. Asi consta en el ca
non 8 de los sacramentos en general 6. En este caso, el Concilio en
sena que el bauti smo, la confirmaci6n y el orden imprimen caracter 
y que este es un cierto s igno espiritual , en virtud de l cual los sacra
mentos que 10 causan no pueden reiterarse. 

En cuanto a la afirmac i6n de que determinados sacramentos im
primen caracter, Trento la propuso en el caso ya estudiado y en otros 
dos lugares referidos al sacramento del orden. AI afirmarlo en el 
capitulo cuarto del sacramento del orden condena la opini6n de los 
Reformadores que sostenia que el ordenado podia vo lver al estado 
laical, y repite 10 ya dicho en el canon 8 de los sacramentos en gene
ral 7 . En el canon 4 del sacramento del orden e l Conci lio, al ensenar 
que este sacramento imprime caracter, condena a quienes niegan que 
en la ordenaci6n sacerdotal se concede el Espiritu Santo R. 

De 10 visto hasta aq ui se ha de sacar como conc lusi6n que el 
magisterio de la Ig les ia ensena la existencia del caracter, que 10 vin
cula a los tres sacramentos del bauti smo, la confimlac i6n y el orden, 
que 10 describe como un cierto signo que tiene una permanencia 
indeleble y que, por ello, los sacramentos que 10 imprimen son irre
petibles. Ahora bien, tanto el Concilio de Florencia como el de Tren-

; J ED IN, H., Hisloria del COl/cilio de Trenlo, 2 (Pamp lona 1972), p.424. Ante e l 
dubitativo proceder de los te610gos, eseri ne Jedin: «Los votos de los te610gos reflejan 
elaramente en este punto 10 inmaduro de la tes is teoI6g iea» . 

" OS 1609. 
7 OS 1767. 
" OS 1774. 
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to no han pasado de describirlo con el indefinido signum qoddam, 
con 10 que ha dejado abierta la posibilidad para la discusi6n teol6gi
ca, ya que cada te610go queda libre para precisar en que consiste el 
caracter. 

EI te610go, a la vista de estaconclusi6n, y tomando por base al 
magisterio de la Iglesia, cuyo contenido de sea comprender y en la 
medida de 10 posible explicar, ha de iniciar un recorrido reflexivo a 
10 largo de la historia con el deseo de hallar los datos suficientes que 
Ie permitan, si no definir, si por 10 menos describir de modo convin
cente que es el caracter sacramental. 

Nociones biblicas 

No cabe duda de que resultaria un planteamiento anacr6nico el 
que buscase en el Nuevo Testamento una doctrina elaborada sobre el 
caracter, como tambien 10 seria el que aspirase a encontrar literal
mente en sus paginas el caracter como termino tecnico. Ni una cosa 
ni otra se han de buscar en el texto sagrado, porque ni estan ni tienen 
por que estar. En el Nuevo Testamento, hemos de repetirlo de nue
vo, hay que buscar aquellos indicios objetivos a traves de los cuales 
la Iglesia, en la medida que los ha conocido vivencialmente y bajo la 
acci6n del Espiritu Santo, ha llegado a la certeza de que una verdad, 
en este caso concreto el caracter sacramental, forma parte del dep6-
sito revelado. Con este criterio hemos de disponemos a la lectura de 
los Libros Sagrados. 

EI primer dato que se nos ofrece con aptitud para iniciar un ras
treo biblico sobre el caracter es el de pertenencia al pueblo de Dios, 
en el sentido de consagraci6n. Dado que al caracter Ie acompana la 
noci6n de ser un signo que desde la permanencia de su efecto imp ide 
la reiteraci6n del mismo, se puede establecer una relaci6n de seme
janza entre el senti do de pertenencia inherente al caracter y la perte
nencia a Dios del pueblo de Israel como efecto del pacto, en virtud 
del cual Dios es su Dios e Israel su pueblo 9. En el pac to de la Alian
za hay que subrayar la nota de ser absoluta, para siempre, y, por ello, 
irrepetible, y esto por la fidelidad de Yahveh. Asi 10 vieron los pro
fetas, por ejemplo Oseas cuando dice que Yahveh desposara a su 
pueblo para siempre con un pacto perpetuo de fidelidad y de paz 10. 

Asi 10 han repetido los te610gos, cuando han encontrado un remoto 
fundamento del caracter en la alianza y permanencia del pueblo de 
Dios. Esta idea veterotestamentaria se ha visto confirmada y desa-

9 Gen 17, 19. 
'0 Os 20,21 
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rrollada en el Nuevo Testamento. La promesa salvifica a realizar en 
Jesucristo , como momento en el que halla su realizacion absoluta el 
pacto de Dios con los hombres, se cumplio, al decir de Pablo, cuan
do lIego la plenitud de los tiempos II, pues con la lIegada del Reden
tor se inicio el tiempo de la gracia por 10 infusion del Espiritu de 
Cristo. Infusion que viene descrita por el mismo Pablo en la segunda 
carta a los Corintios en estos terminos: «Es Dios quien a nosotros y 
a vosotros nos confirma en Cristo, nos ha ungido, nos ha sellado y 
ha depositado las arras del Espiritu en nuestros corazones» 12. En un 
contexto eminentemente trinitario, Dios confiere su uncion a traves 
de Jesucri sto, marca a los suyos con su sello, y les entrega en el 
corazon las arras del Espiritu. 

Este e locuente texto de San Pablo ha pasado a ser chlsico para 
cuantos en la Edad Media, e incluso despues, han tratado de funda
mentar biblicamente el canicter sacramenta l. Asi , por ejemplo, Santo 
Tomas de Aquino se apoyo en el para probar la existencia del carac
ter sacramental 13, y el Catecismo de San Pio V hizo 10 mismo en 
identica circunstancia 14. Resulta tentador, dada la hermosa y signifi
cativa redaccion del texto, buscar en el una referencia directa al ca
racter; sin embargo, visto con objetividad, este planteamiento ha de 
ser juzgado incorrecto 15. En este texto no hay una directa funda
mentacion del caracter sacramental, aunque los exegetas reconocen 
de manera unan ime el contenido sacramental del mismo 16. Y desde 
esta orientacion sacramental resulta facil comprender que el se llo al 
que hace referencia San Pablo, en su denominacion griega de sphra
gis, haya sido considerado desde muy pronto como la imagen del 
canicter, y que con el correr del tiempo se haya lIegado a identificar-
10 con el, en la medida en que se han unido sphragis y Espiritu 
Santo. En confirmacion de la idea de un sello conferido por el Espi
ritu Santo se ha recurrido a estos otros textos de la Carta de San 
Pablo a los Efesios: «En EI tambien vosotros, que escuchasteis la 
palabra de la verdad, el Evangelio de nuestra salud, en el que habeis 
creido, fuisteis se llados con el sello del Espiritu Santo» 17; y mas 
adelante aconseja: «Guardaos de entristecer al Espiritu Santo de 
Dios, en el cual habeis sido sellados para el dia de la redencion» 18. 

" Ga l 4,4. 
" 2 Cor 1,2 1-22. 
IJ Suma Teol6gica, Ill , q. 63, a. I , sed contra. 
14 Calecismo de Trento, Patte II , cap. I, nJO. , 
15 ROGUET, A. M. , «La theologie du caractere et I'incorporation a l' Eglise», en MD 

32 (1952), 74-89; la referenc ia en p. 75. 
16 Kuss, 0., «Las cartas a los Romanos, Corintios y Galatas», en Comenlario de 

Ralisbona al Nuevo Testamentu (Barcelona 1976), p.3 15. 
17 Ef 1, 13. 
18 Ef 4,30. 
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En estos tres textos se repite la referencia al sella del Espiritu impre
so en los justos, y en ellos quisieron ver los teologos medievales la 
razon suficiente para fundamentar biblicamente el caracter sacra
mental , en la medida en que entendian el caracter como un sella 
indeleble impreso por Dios en el alma. Si se atiende objetivamente 
al contenido de estos tres textos, no se puede sostener que hablen 
directamente del caracter sacramental tal y como hoy 10 entendemos. 
En cambio, se ha de reconocer que, por referirse todos e llos a un 
se lla impreso por el Espiritu Santo, pueden ser considerados como 
un primer atisbo en el dato revelado, a partir del cual la ensefianza 
de los Padres, en primer lugar, y mas tarde la retlexion teologica, 
han desarrollado la doctrina sobre el caracter sacramental , que acabo 
siendo propuesta por el magisterio de la Iglesia de modo definitivo. 

Aunque no sea mas que a titulo de infonnacion, es interesante 
constatar como el Catecismo de fa Iglesia Cat6lica ha asumido esta 
doctrina neotestamentaria del sella para exponer el contenido del ca
racter sacramental. En una de las varias ocasiones en que se ha refe
rido a esta materia se ha expresado asi: «El sello es un simboIo cer
cano al de la uncion. En efecto, es Cri sto a quien "Dios ha marcado 
con su sello" (In 6,27) y el Padre nos marca tambien en el con su 
sella (2 Cor 1,22; Ef 1,13; 4,30) Como la imagen del sella ["sphra
gis"] indica el caracter indeleble de la Uncion del Espiritu Santo en 
los sacramentos del Bautismo, de la Confinnacion y del Orden, esta 
imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teologicas para expresar 
el "caracter" imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cua
les no pueden ser reiterados» 19. Adviertase como el Catecismo no 
pretende probar el paso del se llo, «sphragis», al caracter, sino cons
tatar el camino que han seguido detenninadas tradiciones teologicas 
para llegar desde el sella hasta el caracter. 

Y en este atisbo neotestamentario se descubre ya un elemento 
objetivo que, desde su fundamental importancia, pasara a formar 
parte de la futura definicion sistematica del caracter: se trata del titu
lo de pertenencia que se expresa con el se llo. Porque sphragis, en 
cuanto es un sella recibido, indica que 10 sellado es propiedad de 
aque l que Ie ha impreso el sello. Por dos caminos se puede llegar a 
este conclusion, desde la cultura profana y desde la doctrina biblica. 
En el mundo pagano, el sella en la frente del esclavo proclamaba su 
pertenencia a aquel que era su amo. No solo en el mundo pagano, 
sino tambien en el hebreo, la esclavitud tenia su se llo propio. Asi 
aparece en la prescripcion del Exodo cuando el amo ha de taladrar la 
oreja del esclavo que , por no dejar a su mujer y a sus hijos, renuncia 

1<) Calecismo de la Igles ia Callj /ica. 11 .698, cf. 11.1274. 
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a la Iibertad 20. Este uso de significar la posesi6n sellando a 10 posei
do no ha desaparecido del actual mundo agropecuario occidental, 
como se demuestra de modo elocuente en las ganaderias, que se dis
tinguen unas de otras por el se llo que imprime cada ganadero sobre 
las reses propias. 

La idea de propiedad representada por el sello se repite a 10 largo 
de los distintos Iibros de la Biblia. Asi, ya en el Genesis aparece el 
sello como signa de la protecci6n de Oios sobre Cain 21 . En el Exo
do, la senal con sangre impresa sobre la puerta y las dos jambas de 
las casas de los judios testifica la presencia de creyentes y es signa 
protector ante el paso del angel del exterminio 22. En la visi6n de 
Ezequias, a quienes se les imprima una tau en la frente, en senal de 
gemir y 1I0rar por las maldades del pueblo, seran respetados en el 
momenta de ser aniquilada la ciudad 23. Y por ultimo, en el Apoca
lipsis se describe signada en la frente con el sello de Oios la muche
dumbre que no recibira dana por parte de los angeles 24. En la Sagra
da Escritura se repite como una constante la referencia al se llo de 
Oios impreso en quienes Dios ha tornado bajo su protecci6n. Si for
mulamos en categoria sistematica esta imagen biblica, habremos de 
decir que quien esta marcado con el sello de Dios pertenece a Oios. 
Un se llo divino que denota propiedad es la conclusi6n a la que con
ducen todas estas referencias biblicas. 

Otra de las notas veterotestamentarias en las que los te610gos han 
visto un anticipo del caracter sacramental ha sido la naturaleza sacer
dotal del pueblo de Oios 25. En ellibro del Exodo, el Pueblo de Oios, 
en virtud del pacto guardado con fidelidad , es constituido por Oios 
en su pueblo y dotado de un dignidad sacerdotal 26. Junto a este sa
cerdocio genera l predicado de todo Israel, hubo un sacerdocio parti
cular, el de la tribu, de Levi , tribu que qued6 dedicada sacer
dotal mente al Senor en representaci6n de todos los primogenitos que 
Ie peltenecian 27. Y, dentro de esta tribu, Aaron y sus hijos quedaron 
dotados de especial poder y representatividad sacerdotal 28. La ima
gen en la que se recoge todo la funci6n sacerdotal de Israel era la del 
sumo sacerdote, quien , visto desde una perspectiva cristiana, era fi
gura de Jesucristo. 

20 Ex 21 ,6. 
" Gn 4 , 15 . 
22 Ex 12,22-23 . 
2.1 Ez 9,4. 
24 Ap 7,3. 
25 C ONGAR, Y., l a/ones para una teologia dellaieado (Barcelona 1961), p. 152-165 . 
26 Ex 19,5-6 . 
27 Num 3, 12. 
2R Ex 29,5-7. 
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AI igual que el pueblo de Israel gozo en su naturaleza y en su 
estructura de una prerrogativa sacerdotal, el pueblo cristiano esta 
tambien adornado de la dignidad sacerdotal a partir del sacerdocio 
de Cristo. Cristo es el sacerdote perfecto 29, que ha quedado consti
tuido pontifice a partir de la mision recibida del Padre y concretada 
en la Encarnacion. Dotado del sacerdocio, penetro en el santuario 
una vez para siempre consiguiendo una redencion eterna 30. EI pue
blo cristiano, en union con Cristo sacerdote , goza de prerrogativa 
sacerdotal y, por ende, cultual , que, al decir de los teologos, entre 
ellos de un modo eminente Santo Tomas de Aquino, se concreta en 
el caracter sacramental. 

Aportaciones patristicas y en especial de San Agustin 

La evolucion del termino y del concepto «caracter sacramental» 
dentro de la epoca patristica es muy amplia y, por ello, nada facil de 
recopilar. Con el fin de aportar la mayor claridad posible en su estu
dio, dividimos la consideraci6n sobre los Santos Padres en tres pe
riodos distintos, que se estructuran del modo siguiente: el primer 
periodo abarca los siglos II y III ; el segundo ocupa el siglo IV; y el 
tercero 10 lIena exclusivamente San Agustin. Tratemos de analizar
los por separado 3 1. 

a) Periodo primero: siglos /I y 11/ 

Resulta logico que los autores de este primer momenta se refi e
ran al caracter de forma un tanto rudimentaria, y que los Padres de 
aquel tiempo no tengan conciencia de que existe un signo permanen
te distinto a la gracia otorgada por el sacramento. Es cierto que den
tro de un contexto sacramental se refieren a un sello, asumiendo el 
termino paulino de sphragis, pero es imposible otorgarle un sentido 
equivalente al de caracter. Asi, EI Pastor de Hermas, al hablar de la 
resurreccion que concede el bautismo a quienes estan muertos, men
ciona el sello, que identifica con el agua. A partir de aqui se ha de 
concluir que identifica e l sello con el mismo bautismo 32. 

'9 Heb 2, 12; 10,21. 
30 Hcb 9, 12. 
31 Sobre la apol1aci6n de los Padres a la doctrina del caracter puedell verse HAE

RI <i, N., «Character, Signum und Signaculum». en Scholastik 30 ( 1955), 48 1-51 2; 31 
(1956), 41-69 Y 182-212, y DAN IELOU, J. , Sacramentos y eLilto segun los Santos Padres 
(Madrid 1962), p.85-105. 

J2 EL PASTOR DE HERMAS, Comparaci6n novena, 16.3, Padres Apostolieos, p.1071 
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Tertuli ano se mueve en una linea similar a la del Pastor de Her
mas y continua lIamando signaculum u obsignationem al bautismo. 
Por ejemplo, en el De spectaculis llama al conjunto del rito bautis
mal nuestro signo 33, y 10 mismo ocurre en el De Paenitentia cuan
do, refiriendose al bautismo, 10 llama signo de la fe 34. Una expre
si6n similar emplea de fonna repetida en otro lugar De spectacu
lis 35. 

San Cipriano usa la expresi6n signaculum dominicum, sello del 
Senor, referida a un sacramento, aunque ya no es el bautismo, como 
err el caso de Tertuliano, sino la confinnaci6n, aunque no consta con 
claridad si es el mismo sacramento 0 su efecto. Esta duda no se 
puede resolver desde dentro del texto 36. 

Poco es 10 que este primer grupo de Santos Padres ofrece. Lo 
unico que de sus citas se desprende es que conocen el tennino pau
lino de sphragis y que 10 utilizan identificimdolo con uno u otro 
sacramento. A partir de sus textos nada se puede deducir referente al 
canicter sacramental. 

b) Periodo segundo: siglo I V 

EI siglo IV supone un serio adelanto sobre el III en 10 que respec
ta a la terminologia que acabani siendo la del canicter. Si en los dos 
siglos anteriores el lexico referente al bautismo so lia reproducir e l 
tennino paulino sphragis, en el siglo cuarto aparece otro tennino que 
califica al sello, y con esta calificaci6n se amplia el lenguaje sacra
mental , y se comienza a hablar del sello como espiritual e indeleble. 

Asi 10 hace, por ejemplo; San Cirilo de Jerusalen en dos lugares 
de sus Catechesis. En uno cuando describe los efectos del bautismo 
entonces dice que es un sello santo e indisoluble 37. Y en otro lugar 

(BAC 65): «Asi, pues, tambien estos, que habian ya muerto, recibicron el se llo del Hijo 
de Dios, y as i entraron en e l reino de Dios. Porque an tes - me dij o- de lIevar e l 
hombre el se llo del Hijo de Dios, esta muerto; mas una vez que recibe e l sello, depone 
la morta lidad y recobra la vida». 

3J TERTULIA NO, De Spec/aculis, IV, I (CCSL I, p.231). 
J4 ID. , De Paenilel7lia , VI , 16 (CCSL I, p.331). 
35 10., De speclaculis, XX, 4: «Hoc erit pompa diaboli adversus quam in signaculo 

fidei ejeramus» (CCSL I, p.248). 
J" SAN CIPRI ANO, Epislo/a 73, IX, 2 (BAC 241, p.679): «Per nostram orationem ac 

manus impositionem spiritum sanctum consequantur e! s ignaculo dominico consum
mentum . 

J7 SAN CIRILO DE J ERUSALEN, Procatechesis, X VI: «Magna res et sane, quod verbis 
proponitur baptisma: captivis pretium, peccatol"Um remissio , mors peccati , animae 
regeneratio, luminosum indumentum, signacu lum sanctum indissoluble», en PG 33, 
col. 359. 
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de su Catechesis afinna que Dios otorga su sello saludable y admi
rable a las conciencias probadas 38. 

Por su parte, San Ambrosio dice en varias ocasiones que el cris
tiano ha sido signado con el sello del Espiritu Santo. Asi , al comen
tar a San Pablo en Ef 1, 13 Y en 2 Cor 1,22-23, concluye afinnando 
que Dios ha sellado al cristiano por medio del Espiritu Santo 39. Y 
algo despues, tras repetir la misma expresi6n, se refiere al sello esp i
ritual con el que es sellado el coraz6n del creyente 40 . 

Del uso que los Santos Padres del siglo IV hacen del sello espiri
tual, se ha de concluir que ya no 10 entienden identificado con el 
bautismo, como habian hecho los de los siglos anteriores, sino que 
10 consideran como el efecto de un don concedido por Dios. A este 
sello, al que se Ie continua denominando espiritual , se Ie reconoce la 
cualidad de ser indeleble, que dura por los siglos, y por 10 tanto es 
una realidad sobrenatural que no se pierde. Y 10 que es mas digno de 
atenci6n, se afinna que la recepci6n del sello identifica con Cri sto 
muerto y resucitado. 

Si se compara 10 expuesto por los Padres del siglo IV con 10 

ensefiado por los del siglo II y III se advielie en aquellos un notable 
desarrollo doctrinal sobre estos, y aunque todavia no han e laborado 
una doctrina acabada del caracter, si aportan ya elementos a partir de 
los cuales sera posible construirla. Los datos aportados por la patris
tica permite andar sobre terreno firme el camino que , iniciado en San 
Pablo, lI egara a las fOimulaciones del magisterio de la Iglesia . 

c) Periodo tercero: San Agustin 

San Agustin fue quien desaiToll6 la doctrina sobre el caracter 
sacramental al lIevar a termino la fonnulaci6n de sus notas funda
mentales. EI motivo eclesial que Ie indujo a reflexionar sobre el ca
racter sacramental fue el compOliamiento bautismal seguido por los 
donatistas . Como es de todos bien sabido, los donatistas identifica
ban la santidad de la Iglesia con la de cad a uno de sus miembros, y 
partiendo de que nadie da 10 que no tiene , negaban que quien no era 

J8 SAN OR ILO DE JERUSALEN, Calechesis, I, 3: «Non dat sancta canibus: sed ubi 
probam conscientiam videt, illic sa lutare et adillirabile sigillum confert», en PG 33, 
col. 374. 

J9 SAN AMBROSIO, De Spirilu Sancia, 1, 6: «Sancto igitur Spiritu s ignati SUIllUS, non 
natura, sed a Deo», en PL 16, 723. 

40 SAN AM[JROSIO, O. c., I, VI: «Signati ergo Spirinl a Deo SUIllUS. Sicut enilll in 
Chri sto morimur. ut renascamur; ita etialll Spiritu signalllur. .. quod est uti que spiritale 
signaculum. Nam etsi spec ie signemur in corpore. veri tate tamen in corde signamur, ut 
Spiritus Sanctus exprilllat in nobis imaginis coe lesti s effigi em», en PL 16. co l. 723. 
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moral mente Santo pudiese administrar validamente el bautismo. Se
gun el planteamiento donatista, el efecto del bautismo dependia de la 
disposicion moral del ministro que 10 administraba. Contra esta acti
tud reacciono San Agustin proponiendo como idea basica que el 
bautismo es solo y exclusivamente de lesucristo; por ello, al margen 
de la disposicion del ministro, confiere siempre la gracia. 

Para comprender no solo la doctrina, que queda clara, sino el 
metodo y los terrninos con que la expone, hay que tener presente que 
San Agustin recurre al terrnino caracter en un sentido analogico. Asi , 
al referirse a un militar supone en el dos posibilidades, que tenga la 
marca del emperador estando en union con el , 0 que la mantenga, 
pero este separado de eJ. En este segundo supuesto, San Agustin 
anade que la marca imperial , no solo no Ie sirve de nada para com
batir, sino que es castigado a causa de ella por haber sido un deser
tor 41. Lo mismo Ie ocurre a quien siendo cristiano se adhiere a la 
herejia. Con formulacion cargada de uncion y de rigor mental , des
cribe San Agustin que Donato es un desertor que conserva el carac
ter de su emperador; por ello, Nuestro Senor lesucristo Ie busca, 
aunque es un desertor, borra el error de su crimen y no exterrnina su 
caracter 42. Una de las formulaciones mas claras sobre el caracter 
propuestas por San Agustin es la que aparece en su respuesta contra 
la carta de Panneniano. En esta ocasion, hablando de los sacramen
tos del bautismo y del orden , expresa el senti do consecratorio de los 
dos y que no pueden reiterarse, y por ello no hay que rebautizar ni 
reordenar a quienes vuelven de la herejia a la Iglesia 43. San Agustin , 
al establecer una distincion en el efecto de los sacramentos entre la 
gracia y el caracter, afirrna que el sacramento puede conferirse sin 
que cause la gracia, pero no sin que imprima el caracter. Y en virtud 
de este caracter, que entiende como una consagracion , quien ha sido 
consagrado una vez por medio de un sacramento, que es siempre de 
lesucristo, no puede volver a ser consagrado; de ahi que el bautismo 
y el orden no pueden reiterarse. 

" SAN A GUSTiN, inioannis evangeliulI/ , IV, 15: «Puta te esse militarem , si charac
terem imperatoris tui intus habeas, securus militas: si extra habeas. non solum tibi ad 
militiam non prodest character illc. sed etiam pro dese rto re punie ri s». en Dbm s COII/ 

plelas de San Aguslin , t.XIII (BA C 139). p.204-205. 
" SAN AGUSTiN, Sermo ad Caesariensis Ecclesiae plebem , 2: «Si Donatus quando 

schisma fecit , in nomine Donati baptizaret, desel10ri s characterem infigeret ... nunc 
vero ipse desertor, eharacterem fixit imperatoris sui. Deus et Dominus noster Jesus 
Christus quaerit desel10rem. de let en'oris criminem, sed non ex tenninat suum charac
tcrcm», en PL 43 , 691-692. 

~J SAN AG USTi N. Conl!'a Epislldam Parmeniani, 11.28: « Utrumquc cnilll sacramen
tum est et quadam consecrationc utrumque homini datur, illud cum baptizatur, iJlud 
cum ordinatur, ideoque in catho lica utrumque non licet itera ri», cn Dbm s cOlI/plelas de 
San Aguslin, t.XXXII , p.289 (BAC 1.98). 
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Al formular su doctrina sacramental, San Agustin distingue en el 
efecto del sacramento la gracia y el efecto permanente, y asegura 
que por falta de disposicion en quien 10 recibe puede darse el sacra
mento sin que confiera la gracia; pero no ocurre 10 mismo con el 
efecto permanente de pertenecer a Cristo por la consagracion, que se 
confiere siempre. La aportacion de San Agustin a la doctrina, del 
canicter radica en haber distinguido un doble efecto en la recepcion 
del bautismo: la gracia y el estar bautizado, es decir, el haber sido 
consagrado aDios e incorporado a la Iglesia. Y este efecto de estar 
bautizado es de tal forma inherente a la recepcion del sacramento, 
que no puede reiterarse cuando lIega a la Iglesia quien ha recibido el 
bautismo de Cristo fuera de ella. Con esta doctrina San Agustin pro
puso los principios basicos sobre los que se iba a edificar la doctrina 
teologica sobre el caracter sacramental. Como quiera que en su plan
teamiento el caracter es considerado siempre en relacion con la vali
dez del sacramento administrado fuera de la Iglesia, en virtud del 
efecto permanente que otorga, se ha de concluir en buena logic a que 
su planteamiento es eminentemente eclesiologico, ya que por el bau
tismo recibido se pertenece siempre a la Iglesia de lesucristo. 

Es cierto que el Santo no formulo su doctrina con el rigor siste
matico de quien escribe un tratado. San Agustin hizo frente a una 
cuestion eclesial y salio en defensa de la objetividad del sacramento, 
consiguiendo la formulacion valida y finne que sustenta la objetivi
dad de su efecto permanente. Por ello hay que considerar un poco 
fuera de lugar la discusion surgida entre algunos estudiosos de San 
Agustin a la hora de precisar con que terminos formulo su doctrina 
sobre el efecto permanente causado por el sacramento, si con el ter
mino sacramento 0 con el de caracter 44 . Pienso que en esta ocasion, 
como en tantas otras, la discusion discurre mas por planteamientos 
ficticios que por argumentos reales. Porque a la hora de la verdad, 10 
que importa es precisar si San Agustin ensefio que determinados sa
cramentos causan un efecto permanente, en virtud del cual son irre
petibles, y si este efecto es 10 que ya denomina analogicamente ca
racter. Y hay que decir que analogicamente, porque el termino ca
racter no 10 empleo directamente dentro un planteamiento teologico, 
sino a modo de ejemplo tom ado del comportamiento militar. Lo que 
San Agustin ensefio es que el sacramento, por pertenecer a Jesucris
to, causa siempre el efecto permanente 0 la consagracion, como la 
llama en algun momento, y en este sentido a quien se refirio es al 
sacramento; 10 cual no quiere decir que identificara el sacramento 
con su efecto. Denominar al efecto desde la causa es un modo de 

44 Vease H AERING, N., «St. Augustine ' s Use of the Word Character», en MS 14 
( 1952),79-97 Y VAN Roo. G., De sacramentis in genere (Romae 1960), p.226-227. 
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hablar admitido por todos. Y este fue el caso de San Agustin. Para 
concluir esta reflexi6n, nos permitimos confesar que, a pesar de la 
dedicaci6n que Ie han prestado muy buenos estudiosos, la considera
mos de tono menor por su falta de consistencia. 

Elaboraci6n sistematica de los escohisticos 

EI estudio del can'tcter en los escolasticos impone seguir un tra
tamlento muy estructurado, si se quiere precisar tanto los temas co
mo su desarrollo. Con el fin de prestar la maxima claridad posible al 
conjunto de la reflexi6n daremos cuenta, en primer lugar, de la duda 
que afect6 a grandes te610gos sobre el fundamento biblico y patristi
co del caracter; pasaremos despues a estudiar los avances de los si
glos XII y XIII ; y, por ultimo, tomaremos en consideraci6n la sintesi s 
conceptual elaborada por Santo Tomas. 

a) Dudas sabre elfundamenta del caracter 

La teologia medieval, lIevada por su deseo constante de reflexio
nar sobre la fe , se esforz6 por sistematizar la doctrina sobre el carac
ter que habia recibido de los Padres y de un modo muy particular de 
San Agustin 45. Si n embargo, y en aparente disonancia con cuanto 
acabamos de dec iI', se advierte en los grandes escolasticos que, cuan
do tratan sobre la doctrina del caracter, la sue len vinculaI' a los mo
demos, con 10 que la consideran reciente y sin conexi6n directa con 
el pensamiento de los Padres. Asi aparece de un modo explic ito en 
las formulac iones de San Alberto Magno 46 y de Santo Tomas 47, 

cuando proponen que, segun todos los modem os, detetminados sa
cramentos imprimen caracter, aunque precisan que se trata de una 
doctrina con poco refrendo en los santos. 

En afinidad con el sentiI' de te610gos con tanto prestigio como 
San Alberto Magno y Santo Tomas de Aquino, se comprende que, 
entre otros, Cayetano 48 sostuviera que la doctrina sobre el caracter 

45 Para un amplio estudio sobre el can'tcter en la Edad Media puede consultarse 
GALOT, J. , La nature dll caractere sacramental (Lovaina 1956). 

-16 SAN ALBERTO MAGNO: In IV Sent. , dis!. VI, art. 4, so l. : «De charactere in sensu 
quo Magistri disputant, de eo parum invenitur in dictis sanctorum». 

47 SANTO TOMAs DE AQUINO, In IV Sent. , d. IV, q. I, a. I, resp.: «Dicendum quod 
characterem in sacramentis quibusdam imprimi , omnes moderni confitentur; sed modo 
ponendi ipsum in anima partim differunt , et partim conveni unt» . 

• , CAYETANO, T., In III Partem, q. 63, a. I. : «Quod sacramenta imprimere charac
terem ex sacra Scriptura non habetur, sed ex Ecclesiae auctoritate. et non multa anti
qua» (5. ThaI/w e Opera. cd itio Leonina, tomus XII , p.3 1 [Romae 1906]). 
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se apoya tan solo en la autoridad de la Iglesia y no en la tradicion 
biblica y patristica. 

Para comprender el sentido de la restriccion aplicada al caracter 
sacramental por todos estos teo logos, hay que tener en cuenta que el 
motivo de sus opiniones se dirige exclusivamente a poner de relieve 
la falta de antecedentes inmediatos que tiene en la Sagrada Escritura 
y en los Santos Padres el termino caracter aplicado a los sacramen
tos . Asi 10 ha comprendido Van Roo, al afirmar con mucho tino que 
el enjuiciamiento de los modemos, segun la nomenclatura de Santo 
Tomas, se refiere exc\usivamente a la falta de base positiva que tiene 
el significado de la palabra caracter como equivalente de 10 que con 
anterioridad habia significado el sacramento permanente 49. Pero 10 
que no ponen en tela de juicio autores como Cayetano es que los 
sacramentos causan un efecto permanente, y que en virtud del mis
mo algunos de eJlos no son reiterables . 

Si se recuerda la cuestion suscitada entre los comentaristas de 
San Agustin sobre si vinculo el efecto permanente al sacramento 0 al 
efecto del sacramento, se podra comprender que algunos escolasti
cos se planteasen a su modo una cuestion similar, y que, al no en
contrar en San Agustin ni en el resto de los Santos Padres el tennino 
caracter empleado en la acepcion que 10 comenzaban a usar por en
tonces, conc\uyeran afinnando que no tenia fundamento ni biblico ni 
patristico. 

b) A vance en los siglos XII y XIII 

EI termino caracter, empleado en el uso actual, es mas bien mo
demo, pues comenzo a utilizarlo el maestro Paganus Corboliensis en 
el siglo XII, cuando afirmo que el bautismo, al igual que la confirma
cion, imprime caracter y que en virtud del mismo los cristianos se 
distinguen de los no cristianos 50. 

A la vista de este dato se puede sostener que en el siglo X II ya no 
se discutia sobre la existencia del caracter, realidad que se admitia 
sin mas, aunque si sobre su fundamento, su naturaleza y su funcion. 
Asi, Pedro Cantor hablaba ya de forma explicita del caracter causado 
por los tres sacramentos del bautismo, la confirmacion y el orden 5 1. 

'" VA N Roo, De sacramentis in genere, p. 23 1. 
50 L ANDGRAF, A., «U ntersuchungen zur Gelehrtengeschichte des 12. Jahrhun

derts»: «Potest dici quod in confirmatione imprimitur caracter sicut in baptismo ... Alii 
vera, ut magister Pagan us de Corbolio et alii dixerunt baptismum esse caracterem, quo 
discemuntur baptizati a non baptizati» , en Miscellanea G. Mercati (C ilia del Vaticano 
1946), vol. II , p.261 Y 264. 

51 GALOT, J., o. c. , p.1 07-1 08. 
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En el siglo XIII se sigue exactamente la misma postura 52 , con 10 cual 
se comprueba que los escolasticos consideraban fundamentada la 
existencia del caracter a partir de San Agustin. Sin embargo, los teo
logos de la escolastica no se limitaron a considerar el caracter desde 
el punto de vista del efecto del sacramento recibido ficticiamente 0 

fuera de la Iglesia catolica, sino que ampliaron su preocupacion y 
reflexionaron sobre el caracter desde nuevas perspectivas, entre las 
que hay que subrayar las de orientacion trinitaria y cristologica. Con 
esta nueva manera de comprender el caracter, se Ie otorgo una pro
yeccion intimista e individual que hasta entonces no habia tenido. Si 
hubi~semos de localizar a quien dio el primer paso en este nuevo 
recorrido mental , tendriamos que situarnos en el siglo XIII y referir
nos al maestro de la primitiva escuela dominicana Rolando de Cre
mona 53 . Entre los maestros dominicos que desarrollaron esta nueva 
concepcion del caracter hay que citar a San Alberto Magno, quien 10 
comprendia como el vinculo que une a quien 10 recibe con la Trini
dad increada 54. 

La escolastica, en la medida en que acentuo la dimension trinita
ria y cristologica del caracter, fue perdiendo de vista la dimension 
eclesial que habia tenido en el planteamiento agustiniano y comenzo 
a otorgarle una nota de intimidad individuali sta. Es cada cristiano, 
desde su propio interior, quien en virtud del caracter queda constitui
do en una nueva relacion personal con Dios. 

Como quiera que en el siglo XIII la discusion sobre la naturaleza 
y finalidad del caracter sacramental arrecio entre los teologos 55 y 
fue Santo Tomas de Aquino quien elaboro toda una sistematizacion 
sobre el mismo, intentaremos reconstruir y glosar su pensamiento. 
Pensamiento que , como veremos, ha sido asumido en parte por el 
magisterio de la Iglesia en estos ultimos tiempos. 

" S AVOIA, L. , «La funzione ecclesiale del carattere sacramentale», en SD 12 ( 1967) 
106-112 ; la refercncia en p. 1 07. 

5.1 GALOT, J., La natllre du caraClere sacramentel. p.80-85. 
,~ SAN ALIJERTO MAG 0, In IV Sent., di s!. VI, C, art . 3, so l. : «est quodammodo 

lumen indi stinctum inseparabiliter infussum baptizati s, in quo lucet ass imilatio quae
dam ad Trinitatem increatam». Vease D' ARGENLlUE, B., «La doctrine d ' Albert Ie Grand 
sur Ie caractere sacramental», en RThom II ( 1928),295-3 11 Y 479-496. 

" Aunque se trata de un libra antiguo, continua teniendo un valor objetivo como 
reseiia hist6rica el de BROMM ER, F., Die Lehre VO III sakralllentalen Charakter in der 
Scholastik bis Thomas von Aquil/ inkilisive (Paderborn 1908). En plan escolar ofrece 
muchos textos dc la cpoca LENNERz, H. , De sacrallll'ntis Novae Legis in gl'l/ae. tercera 
cdici6n (Romae 1950), p. 3 18-345. 
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c) Nocion sacerdotal del caracter, segun Santo Tomas 

Santo Tomas abordo el tema del caracter tanto en el Comentario 
a las Sentencias 56 como en la Suma Teologica 57. A estos dos gru
pos de textos ha de recurrir quien desee conocer su pensamiento. 
Pero antes de reconstruirlo sistematicamente interesa atender a las 
dos posibles definiciones del caracter que ofrece. 

La primera definicion viene atribuida, segun el decir del Santo, a 
quibusdam, y en el texto que aduciremos de la segunda habla de 
quidam. Datos que permiten concluir que se trata de opiniones sus
tentadas por autores coetaneos. En la primera definicion, que Santo 
Tomas no hace suya, se dice del caracter que es el signa Santo de la 
comunion de la fe, que ha sido dado por la jerarquia 58. Como se ve, 
en esta definicion el caracter queda circunscrito a la nocion de signo. 
Santo Tomas, cuando comenta este punto de vista, dice que si al 
caracter se Ie considera como un signo, se ha de concluir que es una 
mera relacion entre el que significa y 10 significado. De ser esto 
verdad, cosa que Santo Tomas niega, no se podria afirmar del carac
ter que es una potestad espiritual, pues al signo, segun las categorias 
aristotelicas con las que trabaja Santo Tomas, no Ie cabe ser sujeto 
de la potestad. Al refutar esta definicion en el correspondiente lugar 
dentro de los sed contra, desarrolla el porque de su negacion y ex
plica que la proposicion basica del argumento no es cierta, y para 
pro bar su rechazo parte del supuesto de que toda relacion se ha de 
apoyar en algo, y como quiera que en el caso del caracter no puede 
apoyarse directamente sobre la esencia del alma, pues de ser asi Ie 
corresponderia naturalmente a toda alma ser soporte del caracter, se 
requiere que sea al reves y que el alma este dotada de una facultad 
previa sobre la que se apoye la relacion, y esta facultad es el carac
ter. El caracter no es pues una relacion, sino la base en la que se 
apoya la nueva relacion con Dios del investido del caracter. 

La segunda definicion, que aparece en la Suma Teologica, la 
ofrece Santo Tomas con ocasion de haber formulada la pregunta sa
bre si el caracter sacramental originariamente Ie correspande a Jesu
cristo. En de esta cuestion, que es una de las fundamentales en la 
estructura de Santo Tomas sabre el caracter, analiza la segunda defi
nicion que dice del caracter sacramental que esta impreso en el alma 
racional, que se distingue del caracter etemo, que representa en la 
trinidad creada a la Trinidad increada y, par ultimo, que a traves del 

'. In IV Sent. , d. IV, q. l. 
57 Sumo Teol6gico, III , q. 63: «De effectu sacramentorum qui cst character». 
58 Sumo Teol6gico III , q . 63, a. 2. ad 3m.: «Character est s ignum sanctum comlllu

Ilioni s fidei et sanctae ordinationis datuill a hierarquia». 
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mismo se distinguen los cristianos de los no creyentes 59. Mucho es 
10 que en esta definicion se pretende, al relacionar a la trinidad crea
da, por la gracia sacramental, con la Trinidad increada, y al proponer 
el canicter como signo distintivo del cristiano frente al que no 10 es. 
Sin embargo, todavia en esta definicion no se recoge, ni mucho me
nos, todo el pensamiento de Santo Tomas sobre el caracter sacra
mental, pero a partir de ella fundamentara el aspecto mas genuino de 
su pensamiento, pues cuando concluye, como 10 hace al analizar esta 
definicion, que el caracter corresponde a Jesucristo, esta poniendo la 
base para su reflexion cristologica sobre el caracter. 

Si deseamos proponer en forma sintetica el pensamiento de San
to Tomas, habremos de decir que por el caracter el hombre participa 
del sacerdocio de Cristo, que queda configurado con Cristo sacer
dote y, como consecuencia, que se convierte en signo distintivo del 
cristiano 60. Esta es la proposicion tomista a desarrollar. 

Para Santo Tomas, el caracter es una potencia espiritual, enten
diendo el termino potencia en el sentido estricto a partir de la estruc
tura del alma descrita por Aristoteles. Con ello entiende Santo To
mas que el hombre, al recibir una potencia, queda capacitado, poten
ciado si se quiere, para realizar una determinada accion. En el caso 
concreto del caracter sacramental la capacitaci6n que Ie otorga la 
potencia recibida es la deputacion para el culto divino de la religion 
cristiana. Sentado este principio, precisa que el culto divino consiste 
en recibir de Dios 0 en ofrecer a los demas 10 que hace referencia a 
Dios. Teniendo en cuenta este doble movimiento cultual, el de reci
bir 0 el de ofrecer, afirma que el caracter es una potencia espiritual 
ordenada a aquellas cosas que atafien al culto 6 1. 

Dando un paso mas adelante en su analisis, Santo Tomas recuer
da que el caracter es un signa 0 una sefial impresa en el alma para 
denotar que ha quedado designada para algun fin, como ocurre en 
las monedas que, cuando en elias ha sido esculpida la imagen que 
designa su legalidad, adquieren un valor real de riqueza; y como 
ocurre tambien con los militares, que se distinguen en su graduacion 
por la imagen que ostentan en las insignias. EI signo denota siempre 
una finalidad , y asi ocurre en el hombre cristiano, ya que, en virtud 
del signo sacramental que recibe, es decir, de los sacramentos, esta 
deputado a una doble finalidad. La primera es la fruicion de Dios en 
la gloria , y esta finalidad escatologica Ie corresponde a la gracia san-

\9 Suma Teo/6gica , III , q . 63, a. 3, sed contra: «Character cst di stinctio a charactere 
aeterno impressa animac ra tionali , secundum imaginem consignans trinitatem creatam 
trinitati creanti et recreanti , et d istinguens a non configurat is secundum statum fide i». 

(,,, H UER(;A R ERUEI.O, A .. «La teo logia aquiniana de los carac teres sacramentales en 
la perspect iva ec lesio l6gica contemporanea», en RET X XX III ( 1973), 213-243 . 

• , Suma te%gica. III , q. 63, a. 2, ad c. 



326 P.Il. Los sacramentos en la ecol1omia salvi/ica 

tificante, y la segunda consiste en recibir 0 entregar 10 propio del 
culto de Dios, y esta finalidad funcional en la Iglesia es pertenencia 
del canicter. 

Precisada la finalidad del caracter sacramental como una deputa
cion para el culto, Santo Tomas amplia su reflex ion, movido por el 
deseo de fundamentar el porque de la deputacion cultual del carac
ter, y formula para ello una pregunta sobre la raiz basica del culto 
cristiano. Ante tema de tanta envergadura, Santo Tomas afirma que 
todo rito de la religion cristiana deriva del sacerdocio de Cristo; lue
go de Cristo ha de derivar por necesidad el comportamiento cultual 
a llevar a termino desde el caracter sacramental. En la mente de San
to Tomas, aunque no la cita, esta muy presente la doctrina sacerdotal 
de la carta a los Hebreos en la que'se afirma que el unico sacerdote, 
y por ella el unico liturgo, es Jesucristo. Partiendo de semejante afir
mac ion, Santo Tomas concluye que el caracter sacramental en cuan
to es cultual, no es mas que participacion del caracter sacerdotal de 
Jesucristo. De Cristo sacerdote deriva, pues, la participacion sacer
dotal del cristiano, que se concreta en el caracter que Ie ha sido im
preso por determinados sacramentos 62. 

Para concluir la exposicion de la doctrina de Santo Tomas sobre 
el caracter sacramental, queda por resefiar el aspecto de su plantea
miento en el que fundamenta que el caracter es indeleble. Para asen
tar esta doctrina, Santo Tomas no ha necesitado mas que sacar una 
conclusion de la premisa que Ie ha servido de punto de partida para 
su raciocinio. Y por ella vuelve sobre el sacerdocio de Jesucristo, del 
que afirma que es eterno, y que toda consagracion, dedicada y acep
tada por Jesucristo, goza tambien de la nota de la eternidad, mientras 
permanezca la cosa consagrada. En consecuencia, si el hombre ha 
sido consagrado a Jesucristo por el caracter sacramental , esta dedica
cion es eterna desde el momenta en que participa del sacerdocio de 
Jesucristo, que es eterno. Y para reforzar el argumento, aduce como 
prueba adicional que esto ocurre tam bien en los elementos inanima
dos, como son las iglesias y los altares, que una vez dedicados a 
Dios permanecen siempre consagrados, a no ser que se destruyan. 
La ultima razon ofrecida por Santo Tomas es de tipo psicologico, 
pues se basa en la incorruptibilidad del alma racional , en la que se 
apoya el caracter, y puesto que el alma es inmortal deduce en ultimo 
termino que el caracter es indeleble 63. 

Una ultima consecuencia saca Santo Tomas al plantear que el 
caracter es indeleble. Se pregunta si en la vida eterna el caracter 

0' Suma Teo/6gica, III , q. 63, a. 3. 
oj Suma Teo/6gica, III , q. 63, a. 4. 



C9. EI caracter y la reviviscencia sacramental 327 

perdeni 0 mantendni su nota de ser indeleble. Con la claridad que Ie 
caracteriza, Santo Tomas afirma que en la vida etema no habra culto 
etemo, y en este sentido no deberia mantenerse el caracter, pero si 
existira la finalidad del cuito, es decir, la gloria de Dios, y por ella 
mantiene que el canicter subsistira; en los buenos, para su propia 
gloria, y en los mal os, para su ignominia. Y para acabar de esclare
cer este punto de vista apela a un simil, y dice que en la otra vida al 
cristiano Ie oCUlTini algo parecido a 10 que en la tierra les ocurre a 
los militares: para los vencedores, su grado militar es un titulo de 
gloria, y para los vencidos, un demerito que les conduce a la pena. 
En este senti do, Santo Tomas sostiene que el caracter es indeleble 
incluso en la vida etema 64. 

Planteamientos contemponineos 

La teologia sacramental contemporanea ha sentido la preocupa
ci6n de objetivar el caracter desde una dimensi6n eclesial. Buena 
prueba de ella son los muchos trabajos que, partiendo desde puntos 
de vista diversos, confluyen en la atenci6n que prestan a la vertiente 
eclesiol6gica del mismo. Sirvan como referencia de esta nueva ten
dencia estos titulos y autores: A.-M. Roguet 65, L. Savoia 66, E. Ruf
fini 67, y A. Huerga 68. Testificada la nueva orientaci6n teol6gica, 
que de modo general se esta imponiendo en la teologia a la hora de 
reflexionar sobre el caracter sacramental , atenderemos para estudiar 
este giro a los nombres mas significativos en el mundo teol6gico, y 
por ella trataremos de resumir las aportaciones de Scheeben, de 
Schillebeeckx y de Rahner. Pensamos que con ella habremos ofreci
do de forma resumida, pero muy expresiva, el actual interes por el 
caracter. 

"" Sumo Teo/6gico III , q. 63, a . 5, ad 3m.: «Post hanc vitam non remanet exterior 
cultus, remanet tamen fini s illius cultus. Et ideo post hanc vitam remanet character et 
in boni s ad eorum glori am, et in malis ad eorum ignominiam» . 

• 5 R OGUET, A.-M. , «La theologie du caractere et I' incorporation it IEglise», en MD 
32 (1952),74-89. 

66 SAVO IA , L., «La fun zione ecclesiale del carattere sacramenta Ie», en SC 12 
( 1967), 106-1 12. 

6' R UFFINI, E., «E I canicter como visibilidad concreta del sacramento en relaci6n 
con la Iglesia», en Concilium 31 (1968) , 111-124 . 

• , H UERGA, A. , « La teologia aquiniana de los caracteres sacramenta les en la pers
pectiva eclesiol6gica contemporanea», en RETXXXIII (1973), 213-243. 
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a) La nueva perspectiva de Scheeben 

Scheeben, el principe de los teologos dogmaticos del siglo XIX, al 
decir de Grabmann 69, adopto en la consideracion sobre el caracter 
una postura muy personal 70. Se distancio del planteamiento general 
que considera el caracter a partir del culto, pues no Ie lleno del todo 
el planteamiento tomista. En una nota marginal en el manuscrito de 
Los misterios del cristianismo ha dejado escrita esta observacion: 
«Nos parece que Sto. Tomas concibio demasiado estrechamente el 
caracter, pues 10 presenta solamente como signa de una habilitacion 
y no tambien como selladura de una dignidad» 7 1. Con estas pala
bras, Scheeben no adoptaba una postura frivola 0 displicente ante el 
planteamiento de Santo Tomas, sino todo al contrario, ya que expre
saba un comportamiento reflejo y responsable con el que hacer notar 
las diferencias y las afinidades que se dan entre el planteamiento del 
Santo y el suyo. Con el fin de clarificar el modo de pensar de Schee
ben sobre el caracter, haciendo hincapie en la relacion que guarda 
con el de Santo Tomas, intentaremos reproducirlo en tres tiempos. 
En el primero, indicaremos las diferencias que establece Scheeben 
con Santo Tomas; en el segundo, pondremos de manifiesto los pun
tos en que ambos planteamientos se muestran afines; y en el tercero, 
pondremos de relieve el punto de vista peculiar de Scheeben. A mo
do de epilogo daremos noticia de algunas opiniones sobre el modo 
de plantear Scheeben la reflex ion teologica sobre el caracter. 

El punto primero, en el que Scheeben pone de manifiesto su dis
crepancia con Santo Tomas, se refiere al asiento del caracter en el 
alma, y cuando en el se fijan las posiciones distintas, se advierte de 
inmediato la diversa concepcion del caracter sostenida por el uno y 
por el otro. Recuerdese que Santo Tomas, apoyandose en Aristote
les , consideraba el caracter como una potencia que, como tal , radica
ba en el alma. Frente a este planteamiento, que por hacer radicar el 
caracter en una potencia 10 entendia tam bien como potencia, Schee
ben contrapone otro planteamiento, segun el cual el caracter se 
asienta en la totalidad da la persona a la cual afecta y la constituye 
en replica de la union hipostatica de lesucristo. Con estas sobrias y 
religiosas palabras pone de manifiesto Scheeben su pensamiento: 

(>. GRABMANN, M. , Hisloria de la leologia dogmaliea (Madrid 1940), p.293. 
70 Aunque sea a mero litulo de informacion, repetimos aqui eI juicio que sobre la 

obra de Scheeben Los lIIislerios del erislianismo. lomos I y II (Barcelona 1953), emilio 
el P. Alberto Maria Weis O.P. y que reproduce Grabmann en la p.294 de su Hisloria 
de la leologia caloliea. Dice Asi: «Los miSlerios del erislianismo es el libro mas 
profundo, mas genial y den so de pensamienlo de cuanlos ha producido la leologia 
moderna». 

71 SCHEEBEN, M. 1. , Los mislerios del crislianislIlo. lomo II , p.621 , nola 9. 
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«Todo el ser y el significado del canicter estriban, a nuestro parecer, 
en que este viene a ser a los miembros del Cuerpo mistico del Hom
bre-Dios la marca por la cual se indica que pertenecen a la Cabeza y 
se establece su uni6n organica con la misma. Y es que el caracter de 
los miembros de la Cabeza, que es hombre y Dios, ha de ser un 
reflejo y una impronta del caracter divino-humano de esta Cabeza; 
porque precisamente de este caracter - por el cual la Cabeza se 
constituye en Cristo- deben participar los miembros para ser cris
tianos» 72 . Dejando para mas adelante el analisis del rico material 
enunciado en esta formulaci6n , de momento anotamos otra diferen
cia de Scheeben con Santo Tomas, y es que mientras para el Santo 
el caracter une a los cristianos con Cristo sacerdote, de donde dedu
ce su funci6n sacerdotal, para Scheeben los une al Verbo divino en 
cuanto encamado, de ahi que su punto de partida, al presentar el 
porque y el para que del caracter, sea la gracia de la uni6n que san
tifica y consagra la naturaleza humana asumida por la persona divina 
del Verbo, porque el caracter sacramental, en la medida en que par
ticipa de esta gracia de la uni6n, consagra y dedica aDios toda la 
persona humana en la que se enraiza por el sacramento. Como ya se 
ha podido advertir en esta ultima parte de la reflexi6n, el caracter 
sacramental tiene para Scheeben el sentido ultimo de ser una consa
graci6n. Sobre este muy interesante particular, que ahora queda tan 
s610 insinuado, vo lveremos al exponer sistematicamente el pensa
miento de Scheeben sobre la naturaleza del caracter sacramental. 

En el punto segundo, hemos de analizar las afinidades que apare
cen en los planteamientos de Santo Tomas y de Scheeben, que pue
den reducirse ados 0 si se quiere a una , pero con dos vertientes. Se 
trata de la dimensi6n cristol6gica que ambos otorgan al caracter y de 
la derivaci6n sacerdotal que Ie confieren, aunque para lIegar a este 
planteamiento comun andan el uno y el otro por caminos diversos . 
Tanto Santo Tomas como Scheeben vinculan el caracter a Cristo, 
pero mientras Santo Tomas, por 10 mismo que 10 vincula a Cristo 
sacerdote, 10 hace depender del sacrificio de 10 cruz, Scheeben, al 
comprender el caracter desde la gracia de la uni6n predicada del 
Verbo encarnado, inscribe la nota sacerdotal del caracter en el mo
mento mismo de la uni6n hipostatica y por ello en el de la encarna
ci6n. Para Santo Tomas, el caracter es cultual por ser reflejo del 
sacrificio de Cristo; para Scheeben, el caracter es cultual por reflejar 
el momento en que la naturaleza humana fue asumida por la persona 
del Verbo y por ello consagrada, por 10 que afirma del caracter que 
tiene en primer lugar una dimensi6n consecratoria, y como una deri
vaci6n es sacerdotal. En estos terminos expresa Scheeben este as-

71 SCHEEI3 EN, M. J. , o.c., p.615-616. 
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pecto de su pensamiento: «Con respecto al culto que se ha de rendir 
aDios, la consagracion que el caracter nos comunica se manifiesta 
de un modo mucho mas grandioso y general. Porque en este respec
to, todo caracter sacramental nos habilita y obliga mas 0 menos a 
participar de los actos cultuales de Cristo. En primer lugar, el sacer
dote, mediante su caracter, se configura con Cristo de tal maneraque 
queda habilitado para realizar - y realizandolo, ofrendar- el sacri 
ficio de Cristo, la "actio per excellentiam", que contiene e l supremo 
cu lto sobrenatural de Dios; y mediante el caracter bautismal quedan 
habilitados todos los fieles, si no para realizar este sacrificio, mas si 
para ofrendarlo como suyo propio a Dios, como sacrificio que les 
pertenece real mente por ser miembros del Cuerpo de Cristo ... la con
firmacion en si y por si no confiere una nueva autorizacion para 
realizar actos exteriores 0 participar de ellos, sino que solamente 
confimla la habilitacion y la obligacion ya existente de hacer los 
actos de culto exteriores e interiores 73 . Por 10 tanto, todo caracter 
nos unge y consagra en este respecto para una participacion activa 
en el sacerdocio de Cristo, en ese sacerdocio divino para cuyo ejer
cicio su humanidad fue consagrada mediante la union hipostati
ca» 74. Ambos autores, Santo Tomas y Scheeben, han propuesto e l 
efecto sacerdotal del caracter, pero uno y otro, como se ha visto, han 
lIegado a esta conclusion por caminos distintos . 

En este tercer momento hemos de procurar sistematizar, y con 
ello poner de relieve, el particular punto de vista de Scheeben sobre 
el caracter. Como ya hemos insinuado, el caracter para Scheeben no 
se reduce a ser una mera potencia con capacidad de deputar al sujeto 
para acciones cultuales, sino que es la configuracion total de la per
sona, como consecuencia de la consagracion obrada en e lla y que la 
afecta en todo su ser. En virtud del caracter es toda la persona la que 
ha quedado consagrada y, con ello, constituida en una relacion nue
va con Dios. El sentido consecratorio del caracter 10 expone Schee
ben en varias ocasiones y con matices distintos. Asi, por ejemplo, 
cuando analiza la diferencia, y tambien la relacion que existe entre la 
gracia santi ficante y el caracter, afirma de la gracia que es la eleva
cion de la naturaleza humana mediante la transfonnacion de la mis
ma, que segun Trento es el paso de la injusticia a la justicia, y sobre 
el caracter dice que es la sublimacion de nuestra hipostasis, por 
cuanto levanta la naturaleza humana hasta cierta unidad con la de 
Cristo, y la hace participar de su consagracion adquirida por la dig-

7J EI Concilio Vaticano II en LG II Ie ha dado la razon a Scheeben al presentar el 
triple efecto de la confirmac ion como un desarrollo perfectivo sobre el bauti smo, pero 
sin as ignarlc ningun e fccto particular que no hubiese recibido ya inicialmente en el 
bautismo. 

74 SCHEEBEN, M. l , Los misterios del cristianislIlo , II , p.619-621. 
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nidad divina del Logos. Como se ha visto, en el pensamiento de 
Scheeben el canicter se comprende a partir de la gracia de la union 
en el misterio de la encarnacion, y asi como en la encarnacion la 
persona divina del Verbo consagro la naturaleza humana, asumien
dola en la unidad de la persona divina, de modo simil ar en la vida 
sacramental el canicter asume, eleva y consagra a toda la hipostasis 
humana, es decir a toda la persona humana 75. 

Con el fin de dar un paso mas en el conocimiento de la teoria de 
Scheeben sobre el caracter, reproducimos y analizamos una parrafo 
suyo que, poria densidad de su contenido, no resulta claro a la pri
mera lectura. Dice asi: «En Cristo la union hipos1<itica era la raiz de 
la que brotaba la gracia en su humanidad sacratisima y de la cual 
recibia la gracia un valor infinito, quedando asegurada para siempre. 
Tambien en nosotros la gracia brota del caracler. no como si este 
fuese la materia latente de la gracia, que despues de removerse los 
obstaculos se halla libre, sino porque nos pone en relacion con Cris
to ... y nos comunica el derecho de poseer realmente la gracia, si no 
Ie oponemos ningun obstaculo» 76. 

EI simi I entre la gracia de la uni6n en lesucristo y el caracter 
sacramental ha quedado claramente reflejado en las palabras que 
acabamos de ofrecer; 10 que no ha quedado tan clara es la relaci6n 
entre la gracia y el caracter. Y Scheeben mismo era consciente de 
que este punto es intrincado y que no se puede resolver a la ligera. 
Asi 10 habia enunciado cuando escribio: «Las vaguedades que se 
introducen en la concepcion del caracter sacramental, se deben prin
cipalmente a que no se concibe con bastante precisi6n la relacion 
que liene con la gracia sanlificante y con la vida de gracia» 77 . Y 
cabe preguntar si el mismo supo guardar esta distancia, pues en el 
texto aducido a este respecto parece como si hiciese depender la 
gracia del caracter. Como se trata de una duda fundamental , es pre
ciso aclararla. 

Sobre este particular Scheeben se manifiesta muy seguro cuando 
establece la relaci6n y la diferencia entre la gracia santificante y el 
caracter sacramental. Para exponer su pensamiento, que tiende siem
pre a dignificar el caracter, comienza analizando los puntos en los 
que concuerdan el caracter y la gracia de la filiacion que nos hace 
hijos de Dios. Ambos son, dice Scheeben, gracia, don , porque el uno 
y la otra son una prueba sobrenatural del favor que Dios otorga al 
hombre, y ambos, el caracter y la gracia, son medios para su santifi
cacion. Yaqui , con estas ultimas palabras, surge la cuestion: l.santi-

75 S CHEEBEN, M. J., Los lIIislerios del crislianismo. II , p.6 17. 
76 Ibid. , p.61 7. 
77 Ibid., p.616. 
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fican por igual el caracter y la gracia? iNo habra que establecer una 
distinci6n entre el modo de santificar del uno y de la otra? Scheeben, 
que fue siempre un fino te610go, incluso cuando formulaba las pro
posiciones mas comprometidas, estableci6 de este modo la distin
ci6n entre la gracia y el caracter, al tiempo que puso de relieve el 
sentido de gracia que tiene el caracter. 

La gracia santi fica al hombre porque la benevolencia paternal de 
Dios va inseparablemente unida a ella y, en consecuencia, al actuar 
sobre el hombre, Ie hace una copia sobrenatural de su naturaleza 
divina. EI hombre ha quedado divinizado en virtud de la «gratia gra
tum faciens». Y esta gracia santi fica al hombre da tal manera que Ie 
otorga una uni6n santa y vital con Oios; la gracia Ie ha santificado 
por ser ella sencillamente «gratia santificans». EI caracter, segun 
Scheeben, hace grato al hombre ante Oios en cuanto 10 muestra co
mo perteneciente a su Hijo, es decir como consagrado, y Ie santi fica 
desde el momenta que por la mediaci6n del caracter sacramental 
adquiere la dignidad santa que Ie capac ita para realizar en la Iglesia 
detenninadas funciones , ellas mismas santas. Quien atienda a nues
tra reflexi6n, zurcida con ideas y textos de Scheeben, se percatara de 
que el modo de santificar propio del caracter se deriva de la nueva 
situaci6n ante Oios y ante la Iglesia que Ie otorga a quien 10 ha 
recibido. Por ello, Scheeben dice literalmente: « ... brevemente, el 
caracter nos santi fica y nos hace gratos aDios por la santidad de la 
consagraci6n» 78. En este texto se trata de una santi dad 6ntica y no 
moral. Una consagraci6n, anadimos nosotros glosando el pensa
miento de Scheeben, que al dedicarnos a Dios de manera entitativa, 
como la uni6n hipostatica consagr6 a la naturaleza humana desde la 
Persona divina, es indeleble y opera al margen del mero comporta
miento personal. EI caracter no es la gracia santificante; tampoco se 
reduce a ser una mera «gratia gratis data»; es el titulo que acompana 
al hombre por haber sido consagrado aDios y que exige la gracia 
para que viva siempre la realidad de esta consagraci6n. 

La indole misterica que Scheeben otorga a la realidad, y par ella 
a la consideraci6n del caracter, pone de relieve la apreciaci6n intrin
secamente sobrenatural que Ie otorga y la raz6n por la cual acaba 
reconociendo que del caracter s610 se puede hablar con las limita
ciones que encuentra el lenguaje humano cuando ha de hablar de 
Dios. . 

Quedaria incompleta esta reflexi6n sobre el pensamiento sacra
mental de Scheeben y el particular sobre el caracter, si no se hiciese 
menci6n de la catalogaci6n que hace de los sacramentos a partir de 
la vinculaci6n de los mismos a la Iglesia. Prescindiendo de la Euca-

7S S C HEEIl EN, M. 1. , o. c. , p.616. 
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ristia, Scheeben distingue los sacramentos en consecratorios y medi
cinales. Veamos de analizar todos los terminos de esta proposicion. 
En primer lugar, prescinde de la Eucaristia, porque, como dice lite~ 
ralmente, «el derecho de participar de la Eucaristia como sacrificio y 
como sacramento es el elemento principal que determina la calidad 
de un miembro perteneciente a la Iglesia. La fe y el bautismo nos 
introducen en la Iglesia unicamente porque nos capacitan para parti
cipar de la Eucaristia» 79. En este precioso texto, en el que de manera 
tan clara se expresa el senti do dinamico que acompafia a los sacra
mentos de iniciacion cristiana y, por tanto, eclesial , aparece c1ara
mente formulada la nocion de voto a participar en la Eucaristia que 
acompafia intrinsecamente al sacramento del bautismo. Por ser la 
Eucaristia el centro y la plenitud de la vida eclesial , Scheeben no la 
toma en consideracion al catalogar a los sacramentos. Entre los sa
cramentos consecratorios coloca al bautismo, a la confirmacion, al 
orden y al matrimonio, y entre los medicinales enumera a la peniten
cia y a la unci on de los enfermos 80. Entiende por sacramentos con
secratorios a los que, al recibirlos, consagran para una mision sobre
natural e instalan al sujeto en la Iglesia otorgandole una posicion 
especial, pemlanente 8 1. Esta concepcion de los sacramentos, que ya 
habia sido insinuada por San Agustin en su polemica con los dona
tistas, pone de relieve la finalidad eclesial del efecto permanente de 
los sacramentos, es decir, de la res et sacramentum. Por ello, conclu
ye Scheeben, esta consagracion efectuada por los sacramentos con
secratorios no es, en la mayoria de ellos, una simple relacion moral , 
sino que esta unida con un signa real, sobrenatural, producido por el 
sacramento y que nos une y nos asimila con Cristo real mente, de un 
modo sobrenatural. Tal signo es en los tres primeros sacramentos 
consecratorios el can'tcter de Cristo que se imprime en el alma, como 
sella de la union especial con el 82. EI sentido netamente eclesial que 
Scheeben otorga al caracter 10 ha ofrecido en sus ultimas palabras. 

Tras haber expuesto, aunque de fonna resumida, el planteamien
to de Scheeben sobre el caracter, y dada la originalidad de su pensa
miento, bien vale la pena constatar la aceptacion que ha tenido por 
parte de los teologos. No faltan quienes en nuestros dias hablan de la 
«moda Scheeben» dentro de la teologia contemporanea, tras recono
cer que ha pasado un periodo de injustificado olvido 83. Con referen-

79 SCHEEIlEN, M. J. , o. C. , p.S 72. 
'0 Sobre el aspecto consecratorio que puede acompaiiar a la unci6n de los en fer-

mos, vease la prec iosa reflexi6n que ofrece Scheeben en la p.61 0 de su obra citada. 
" SC HE EBEN, M. J. , o. C., p.604. 
"' Ibid., p.606. 
X3 PANC HER I, F.-S ., «II carattere sacramnentale in una nova prospetti va (M. J. 

Schecben)>>, en SP 3 (1 957), 459-472: «II suo pensiero, profondo e ri cco di sostanza, 
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cia directa a la teologla del caracter, Charles 10urnet, al advertir el 
diverso planteamiento de Scheeben en relacion con el de Santo To
mas, reconoce estar ante dos grandes concepciones que obligan a 
elegir 84. No es poco elogio el dedicado a Scheeben el compararlo 
con Santo Tomas. Por ultimo, Schmaus, aunq ue reconoce que 
Scheeben Ie ha otorgado una dimension nueva a la teologia del ca
racter, dice que necesita ser completada, pues considera de manera 
excesivamente estatica la vinculacion del bautizado con Cristo, al no 
poner de relieve el desarrollo historico de la vida de lesucristo. Ad
vierte Schmaus que el bautizado no se vincu la a lesucristo en un 
momento y de forma generica, sino que la union sacramental con 
Cristo importa asumir todo el desarrollo de su existencia salvi fica , 
que pasa por la muerte , la resurreccion y la g lorificac ion de lesucris
to. Por ello, el cristiano, en virtud del sacramento del bautismo, lleva 
en Sl la impronta del Hijo de Dios crucificado y resucitado 85 . Sin 
embargo, esta observacion de Schmaus no pretende anular el plan
teamiento de Scheeben, sino desarrollarlo en la dimension cristolo
gica emprendida por Scheeben. 

b) Visibilidad eclesial, segUn Schillebeeckx 

En su libro Cristo, sacramento del encuentro can Dios dedica 
Schi llebeeckx una amplia reflexion a la teo logla del caracter sacra
mental 86 . Pero en ella, hay que advertirlo, no aborda la reflexion del 
caracter de un modo general, sino que 10 estudia particularmente en 
el bautismo, en la confirmacion y en el orden, sacando las concl usio
nes pertinentes de cada una de estas tres reflexiones. Como principio 
fundamental en su planteamiento, Schileebeckx propone que el ca
racter confiere a quien 10 recibe, una relacion con la Iglesia visible, 
una funcion y una mision en su visibilidad historica 87 . Con esta ma
nera de presentar la naturaleza del caracter con una proyeccion ecle
sial y visible , Schillebeeckx se aparta del intimismo, que se habia 
buscado durante la escolastica, y se ace rca a la objetividad eclesial 
del caracter propuesta por San AgustIn , aunque sin copiarlo, claro 
esta, pues ni las circunstancias eclesiales son las mismas ni las preo
cupaciones teologicas coinciden . 

che sonnecchio durante molti deceni ... ai nostri giorni la teologia di Scheeben si puo 
dire "di moda" e non illjustamellte». 

K4 JOUR NET, Ch. , L '£glise du Verbe incame, vol. I (Pari s 194 1), p.12 1. 
85 SCHMAUS. M., Dogmatica Catolica. VI , Los sacramclltos, p.61-62. 
86 SCH1LLE[lEECKX, E., «EI efecto eclesial como sacramento del efecto de gracia», 

en Cristo, sacramento del encuentl'O can Dios (San Sebastian 1965), p.1 74-21 I. 
S) SCH1LLE13EECKX, E .. O. c., p.197. 
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AI iniciar la reflexi6n sobre el canicter impreso por el bautismo 
y la confinnaci6n, recuerda que ya en la Iglesia primitiva la inicia
ci6n en el misterio de la Iglesia implicaba la incorporaci6n al miste
rio de Cristo 88. Y esta referencia al dato antiguo ha de ser conside
rada como la verificaci6n del principio que hace de la Iglesia el sig
no visible y terrestre del misterio de Cristo X9. Dentro de la Iglesia 
visible es donde tiene lugar, por medio de los sacramentos, la inser
ci6n del cristiano en la muerte y glorificaci6n de Jesucristo, en el 
misterio de la Pascua que culmina en Pentecostes con la efusi6n del 
gozo ' de la redenci6n . EI caracter, segun Schillebeeckx , incorpora al 
misterio de Cristo mediante la incorporaci6n a la Igles ia. Y de este 
hecho fundamental deduce dos conclusiones sumamente importan
tes: que el caracter concede la participaci6n en el sacerdocio de Je
sucristo y que tiene un sentido de consagraci6n. 

EI bautismo, comenta Schillebeeckx, confiere la misi6n sacer
dotal de vivir visiblemente en la Iglesia como hijos de Dios, partici
pando del culto al Padre dado por Cristo y del apostolado de Cris
to 90. Se podria concluir, a tenor de estas premisas, que la Iglesia no 
es sacerdotal por la suma de sus miembros que son sacerdotes, sino 
que, a la inversa, quienes se incorporan a ella son sacerdotes por 
participar de la naturaleza sacerdotal de la Iglesia. Y este es el efecto 
eclesial y, por derivaci6n, sacerdotal del caracter. 

Como colof6n de esta comprensi6n sacerdotal desde la Iglesia, 
hay que aducir una consideraci6n ultima sobre el senti do consecra
torio del caracter. Siendo una paI1icipaci6n del sacerdocio de la Igle
sia, y, por consiguiente, del sacerdocio del Pontifice supremo, ad
vierte Schillebeeckx , el caracter del bautismo y de la confinnaci6n 
es al mismo tiempo una consagraci6n. Y precisa que con la consa
graci6n no se trata de una realidad eclesial juridica, sino de una rea
lidad que en su mi sma eclesialidad es cristol6gica y que «esta impre
sa en nuestra alma», como 10 sugeria el Concilio de Trento 91. EI 
signo, que en Trento habia quedado impreciso por no decir de el sino 
que era un «cierto signo», con el planteamiento de Schillebeeckx se 
objetiva a partir de la pertenencia a la Iglesia como realidad visible 
del misterio sa lvi fico , y, por ello, sacerdotal de Jesucristo. 

c) La concrecion eclesial, segun Rahner 

EI tema del caracter es estudiado por Raimer ados niveles distin
tos: uno, al que se Ie puede Ilamar generico y que aborda al tratar del 

" S C HILLEIlEECKX, E., O . C. , p.182. 
89 Ibid. , p.191. 
90 Ibid., p.189. 
9 1 Ibid., p.190-1 9 1. 
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opus operatum a partir de la presentacion de la Iglesia como proto
sacramento, y otro, al que se ha de considerar particular, y que trata 
dentro del estudio dedicado al bautismo. Y, por ultimo, en la expo
sicion de cada uno de los sacramentos pone de manifiesto su final i
dad eclesial a partir de su efecto permanente 0 res et sacramen
tum 92. 

Al preguntarse Rahner en que se diferencia un efecto conseguido 
por medio del sacramento, es decir, como opus operatum, del conse
guido directamente por el sujeto sin la mediacion del signo sacra
mental, y, por 10 tanto, como resultado de un comportamiento exclu
sivo del opus operantis, afirma que la diferencia entre un caso y el 
otro no es tan radical como con frecuencia se 10 imagina una teolo
gia vulgar, y puntualiza que la diferencia estriba en la validez irrevo
cable que Ie otorga al sacramento ser signo de la alianza establecida 
por Dios con los hombres, sin retractacion y para siempre 93. Los 
sacramentos, en cuanto son los signos de la gracia en la nueva alian
za, son las promesas infalibles de la gracia hechas por Dios al hom
bre. Son en realidad opus operatum. Asi se expresa Rahner cuando 
intenta ofrecer una descripcion del efecto ex opere operato del sa
cramento. Pero la referencia a su pensamiento quedaria incompleta 
si no afiadiesemos que solo pueden serlo cuando estos signos se po
nen como signos de la Iglesia en cuanto tal, cuando son realizacio
nes ultimas y radicales de la etema alianza, en las cuaies la Iglesia 
pone en ejercicio todo su ser 94. EI opus operatum, a tenor de esta 
explicacion, implica la necesaria accion de la Iglesia concretada en 
cada realizacion sacramental. Al proponer esta vinculacion del efec
to del sacramento a la Iglesia, Rahner esta sacando una aplicacion 
concreta de su consideracion general de la Iglesia como proto sacra
mento. 

Y si a esta proposicion con su implicacion eclesiologica llega al 
haber analizado el efecto obrado por el sacramento en virtud de la 
accion realizada, es decir, del ex opere operato, cuando analiza la 
naturaleza del efecto permanente de todos los sacramentos, y en con
creto el del caracter en los sacramentos que 10 causan, afirma rotun
damente la dimension eclesial de su efecto. Asi, al exponer la causa
lidad obrada por el bautismo, no se queda en la afirmacion general, 
y por otra parte verdadera, que sostiene que es el sacramento de la 
incorporacion a la Iglesia, sino que, yendo mas lejos, afirma que la 
incorporacion eclesial no es un efecto mas entre los varios que causa 

" RAH NER, K., La Igles ia y los sacramen /os (Barcelona 1964). En p.25-35: «Opus 
operatum», y en p.94-97: «E I bautislllQ». 

YJ Ibid., p.30. 
Y4 Ibid., p.34. 
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el bautismo, sino que es ella misma el efecto del sacramento y, por 
10 tanto , es el signa de los demas efectos del bautismo. Este ser 
incorporado a la Iglesia es la res et sacramentum del bautismo, es 
decir, su caracter 95 . Glosando este pensamiento se podria decir que 
el caracter bautismal radica en hacer cristiano a quien 10 recibe, por 
haberlo incorporado a la Iglesia. Y de ahi se deduce el perd6n del 
pecado y la recepci6n de la gracia y de los dones. 

Queriendo precisar el sentido que tiene afirmar del caracter que 
es, segun el decir de Trento, un signa espiritual e indeleble, e inten
tando superar el intimismo medieval escolastico y postridentino que , 
al comentar la raz6n de signa que tiene el caracter segun la propues
ta del Concilio, justificaba ante Dios y ante los angeles la visibilidad 
que en su invisibilidad mantiene 96, reafirma su postura y propone la 
incorporaci6n a la Iglesia como signa visible y permanente y, por 
ello, como caracter. 

Como ultimo peldafio en la reflexi6n sobre el caracter, se cues
tiona Rahner la afinidad doctrinal que su doctrina puede tener con la 
de Santo Tomas, al proponer am bas la participaci6n en el sacerdocio 
de Cristo como efecto del caracter. Y de manera concisa y clara 
responde que no tiene por que establecerse una ruptura entre la una 
y la otra, aunque la suya, piensa Rahner, viene a complementar la 
del Santo, en la que queda sin respuesta la pregunta por que el carac
ter confiere la nota sacerdotal. La respuesta de Rahner es bien senci
lIa, y dice que por la incorporaci6n a la Iglesia, que «como visible es 
en el espacio y en el tiempo mundanos ... la continuadora de la fun
ci6n de Cristo como sumo sacerdote» 97. 

Rahner en su intento de apoyar la sacramentalidad en la Iglesia, 
tanto por la raz6n de origen como por la de finalidad, cuando analiza 
los siete sacramentos busca en cada uno de ellos el motivo eclesial 
hacia el que tiende. A titulo de ejemplo, veamos un caso que resulta 
bastante elocuente. AI reflexionar sobre la finalidad del sacramento 
de la penitencia, afirma que la reconciliaci6n por la Iglesia es tam
bien una reconciliaci6n con la Iglesia, y que la pax cum ecclesia es 
la res et sacramentum de la reconciliaci6n con Dios 98. Rahner ha 
sido entre todos los te610gos contemporaneos el que con mayor in
sistencia ha propuesto la uni6n con la Iglesia como el efecto perma
nente de todos y cada uno de los sacramentos. 

95 RAHNER, K., U. c., p.94. 
96 Ibid., p.96, en nota de pic de pagina escribe: «Hablando con seriedad, es absurdo 

considerar este signo (el del canicter) como signa para Dios y para los ange les, con el 
objeto de poder decir que, incluso como rea lidad invis ible, puede seguir siendo signo». 

·n Ibid. , p.96. 
']X Ibid., p.IOI. 
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Sintesis del Vaticano II 

Como se ha visto, la teologia contempor£lnea, al replantearse la 
pregunta acerca de la naturaleza del caracter, y al querer dar explica
ci6n del senti do que tiene la propuesta de Trento que 10 considera 
como signa espiritual e indeleble, se ha vuelto hacia la Iglesia, a 
cuya incorporaci6n ha vinculado el efecto permanente de los sacra
mentos y, por 10 tanto, el caracter. La raz6n de signo, que por serlo 
exige una visibilidad, se ha explicado ultimamente mediante la in
corporaci6n a la Iglesia, y, a partir de esta pertenencia a una Iglesia 
que es en si misma sacerdotal, se ha explicado la raz6n sacerdotal 
del caracter. EI concilio Vaticano II, afin con esta sensibilidad teol6-
gica, se ha esforzado por elaborar una perfecta sintesis entre el plan
teamiento eclesiol6gico, originariamente propuesto por San Agustin , 
y el sacerdotal , ensefiado por Santo Tomas. Pero antes de iniciar el 
anal isis d~1 planteamiento ofrecido por el Vaticano II, es oportuno 
recordar la postura adoptada por Pio XII en la enciclica Mediator 
Dei. 

Sin citar a ningtln autor, aunque coincidiendo plenamente con la 
exposici6n de Santo Tomas de Aquino, Pio XII, al abordar la doctri
na del sacerdocio de los fieles , y tras haber rechazado una vez mas 
la opini6n de los Reformadores que predicaban en exclusiva el titulo 
sacerdotal de los bautizados, al determinar en que consiste el verda
dero sacerdocio de los fieles , recurre al sacramento del bautismo y 
afirma que, por efecto de su recepci6n, el hombre ha sido constituido 
miembro del cuerpo mistico de Cristo, ha quedado dotado con el 
titulo de sacerdote y, por ello, adomado del caracter sacramental es
culpido en su alma, que Ie deputa para el culto divino. Como resu
men de su pensamiento, Pio XII formula con toda precisi6n que los 
segIares participan del sacerdocio de Cristo desde su propia condi
ci6n de cristianos bautizados 99 . 

De este texto de Pio XII interesa subrayar de que modo une la 
doble dimensi6n eclesial y cultual del caracter, pues, aunque ha re
petido que el caracter deputa para el culto, toma en consideraci6n la 
dimensi6n cultual del cristiano a partir de su incorporaci6n al cuerpo 
mistico de Cristo, que es la Iglesia. En la mente e incluso en la letra 
de este texto de la Mediator Dei aparecen inseparables la pertenencia 
a la Iglesia y la deputaci6n para el culto, de tal fonna que la una sin 
la otra no tienen sentido. Semmel roth en una concisa apreciaci6n ha 
escrito que en el caracter indeleble, concretado en la incorporaci6n a 
la Iglesia (bien sea a la comunidad de los laicos 0 al organismo mi
nisterial que representa a lesucristo) , se cumple aquello que Santo 

"" DS 385 1. 
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Tomas de Aquino, y mas recientemente Pio XII en la Mediator Dei, 
han lIamado la deputacion para el culto cristiano 100. 

Y 10 que en la expresion de Pio XII ha sido so lo una clara y 
concisa proposicion, en el Vaticano II ha conseguido una exposicion 
tan amplia y tan densa que, sin peligro de hiperbole, se la ha de 
considerar como fundamental en el conjunto de la eclesiologia y de 
la sacramentologia del Concilio. 

En los documentos conciliares aparecen nitidamente formuladas 
como efecto del sacramento del bautismo tanto la participacion del 
cristiano en el sacerdocio de Cristo, y consecuencia de ello la dedi
cacion al culto cristiano, como la incorporac ion a la Iglesia. Sentado 
el principio de que la Iglesia se realiza por los sacramentos 101, pasa 
a analizar el modo de esta reali zac ion y expone como doctrina que 
afecta tanto a la eclesiologia como a la sacramentologia general que 
por el bautismo se ingresa en la Iglesia, por la confirmacion se incor
pora mas profundamente en su seno , por la Eucari stia se alcanza la 
pertenencia plena a la Iglesia, por el orden se sirve ministerial mente 
a la Iglesia actuando en representacion de Cristo , por el matrimonio 
se Ie dan nuevos hijos a la Iglesia, por la uncion de los enfermos se 
Ie ofrece a la Iglesia el don de la mediacion de sus propios miembros 
sumidos en el dolor y la enfermedad y, por ultimo, que mediante la 
penitencia el cristiano pecador, ademas de reconciliarse con Dios, se 
reconcilia con la Iglesia a la que pecando habia of en dido. La inicial 
incorporacion a la Iglesia por el bautismo, al que el concilio de Flo
rencia habia lIamado puerta espiritual, es propuesta con todaclari
dad y lIevada hasta sus tlltimas consecuencias par el Vaticano II 102. 

Siguiendo la linea de San Agustin, retomada en e l sig lo xx por 
Scheeben, el Vaticano II ha propuesto los sacramentos como el pro
ceso dinamico por el que el hombre queda consagrado aDios desde 
la Ig lesia. 

Y con la misma contundencia como ha considerado la finalidad 
eclesial de los sacramentos, ensena tambien la cultual. Los sacra
mentos, e inicialmente el bautismo, dotan al hombre de la capacidad 
sacerdotal de ofrecer aDios el sacrificio de la propia vida, y ella por 
participar del sacerdocio de lesucristo 103. Porque en virtud de la re
cepcion del sacramento del bauti smo, el cristiano ha quedado consa
grado en casa espiritual y participa del sacerdocio santo 104. 

Pero no se ha de pensar que en la mente del Vaticano II los dos 
aspectos de la incorporac ion a la Iglesia y de la participacion en el 

100 S EMM ELROTH , 0., O . C. 

101 LG II. 
11)2 OS 1314 y LG 14. 
IOJ LG 26. 
"" LG 10. 
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sacerdocio de Cristo se presentan como dos efectos que coinciden 
tan s610 de forma tangencial. No es esta, ni mucho men'os, la mente 
del Concilio, tal y como queda reflejada en la constituci6n dogtmiti
ca Lumen gentium. Si a 10 largo de toda su redacci6n se advierte de 
forma constante la sintonia que establece entre la pertenencia a la 
Iglesia y la participaci6n en el sacerdocio de Jesucristo, hay un mo
mento de especial c1aridad que por su inten!s debe ser citado Iiteral
mente. Dice asi: «EI bautismo incorpora a los creyentes a la Iglesia 
y, mediante el canlcter sacramental, al culto cristiano» 105. Quedar 
incorporados a la Iglesia y al culto cristiano son dos aspecto del 
cankter impreso en el alma por el bautismo. Y si se recuerda el 
sentido de consagraci6n eclesial que tienen los sacramentos en el 
planteamiento de San Agustin y de Scheeben, se ha de concluir que 
tanto el caracter del bautismo, unido al de la confinnaci6n, como el 
del orden, instalan al cristiano en una especial situaci6n en la Iglesia, 
al tiempo que Ie dotan de la capacidad pertinente a fin de que pueda 
realizar determinadas funciones sacerdotales que sin ella no podrian 
ejercer de ninguna manera. EI Vaticano II acaba de ofrecer la perfec
ta sintesis entre San Agustin y Santo Tomas. De San Agustin ha 
tornado la dimensi6n eclesiol6gica del caracter, al proponer que por 
los sacramentos el hombre se consagra aDios al integrase en la Igle
sia, y de Santo Tomas ha tornado la dimensi6n cultual que considera 
al cristiano capacitado para ofrecer aDios el culto de la Iglesia cris
tiana. Y uno y otro efecto, por la suprema y (mica raz6n de la incor
poraci6n sacramental a Cristo sacerdote en la Iglesia. Porque, quien 
se une a Cristo sacerdote por medio de los sacramentos queda inte
grado en pueblo de Dios, que es sacerdotal y, por ello, queda capa
citado para ofrecer sacerdotalmente el acto de culto de su propia 
vida y participar en el sacrificio eucaristico del altar. 

EI caracter, despues del Vaticano II , cabe ser descrito como el 
sello de la consagraci6n que el Espiritu Santo imprime sacramental
mente en el hombre, y por medio del cual queda consagrado aDios 
mediante la incorporaci6n a la Iglesia y unido de modo indeleble a 
Cristo sacerdote, para, en uni6n con EI y con dimensi6n eclesial, 
ofrecer a Dios Padre el sacrificio espiritual de la alabanza. Desde . 
esta perspectiva, el caracter cobra una dimensi6n intrinsecamente tri
nitaria y a la vez eclesiol6gica, por 10 que es el signo, espiritual e 
interno, y eclesial y externo, que distingue a los cristianos de los que 
no 10 son . La derivaci6n trinitaria que se deduce de la ensenanza del 
Vaticano II sobre el caracter trae a la memoria la ya conocida propo
sici6n de Scheeben. EI concilio Vaticano, sin pretender adoptar pos
turas tecnicas, pero si deseando reflejar la actual tesitura teol6gica, 

lOS LG II . 
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ha ofrecido una precisa y preciosa sintesis sobre el caracter sacra
mental. 

Derivaciones ecumenicas 

En la actual preocupaci6n ecumenica, los sacramentos, por ser el 
modo inmediato como la Iglesia se realiza y vive la fe cristiana, 
ocupan un lugar preeminente. Y aunque en los tratados particulares 
se ctejara constancia de la situaci6n en que se halla hoy el plantea
miento ecumenico referente a cada uno de los sacramentos, aqui 
resulta imprescindible plantear una cuesti6n que se deriva directa
mente de la consideraci6n del canicter. Si el bautismo cristiano es 
siempre valido, se administre donde se administre, y el efecto per
manente del bautismo, su caracter, es la incorporaci6n a la Iglesia, a 
la vista de esta doble afirmaci6n surge de inmediato la ineludible 
pregunta sobre el grado de pertenencia a la Iglesia cat6lica de los 
bautizados. De forma mas explicita, la duda inquiere directamente si 
quienes han sido bautizados en una Iglesia cismatica 0 heretica per
tenecen a la Iglesia cat6lica. Si ante tal pregunta se mantiene el valor 
del aforismo teol6gico que propugna de quien ha sido bautizado una 
vez que esta bautizado para siempre, se ha de dar un paso adelante y 
admitir que quien ha sido incorporado por el caracter bautismal a la 
Iglesia permanece siempre en la Iglesia 106. Esta conclusi6n teol6gi
ca ha sido admitida y expresamente formulada por el Vaticano II, 
aunque matizandola con ciertas salvedades, pues dice que todos los 
que creen en lesucristo y han recibido el bautismo correctamente 
gozan de cierta comuni6n con la Iglesia cat6lica, aunque no perfec
ta 107. De ahi que la legislaci6n eclesiastica posterior al Vaticano II 
reconozca como valida el bautismo administrado por las Iglesias 
cristianas y prohiba que se reitere, mientras que no conste una dud a 
positiva de que no se ha observado la inmersi6n con la invocaci6n 
trinitaria 108. 

Desde el punto de vista de la sacramentologia general seria licito 
aparcar aqui la reflexi6n, desde el momenta en que se ha visto la 
ultima consecuencia del caracter bautismal comprendido desde la in
corporaci6n a la Iglesia; sin embargo, no pareceria prudente, porque 
quedaria en el aire el modo como entiende el Vaticano II la integra-

106 EI afori smo can6nico-dogmatico dice : «Semel baptizatus, semper baptizatus», 
y su correlativo eclesiol6gico, deducido del caracter indeleble, debe decir: «Semel in 
Ecclesia, semper in Ecclesia». 

107 UR 3: «Qui in Christum credunt et baptismum rite receperunt, in quadam cum 
Ecclesia catholica conununione, etsi non perfecta, constituuntum. Cf. LG 15 Y UR 4. 

lOX «Directorium oecumenicum», en EDIL I, 847. 
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cion a la Iglesia una y unica de los bautizados en la herejia y el 
cisma. 

Para comprender que entiende el Vaticano II por comunion no 
perfecta se han de tener presentes varias observaciones sacramenta
les que derivan en una conclusion eclesial. EI Vaticano II ha presen
tado la perfeccion que la Iglesia adquiere por medio de los sacra
mentos como un movimiento perfectivo a partir del sacramento del 
bautismo. Asi 10 ha manifestado en varios de sus documentos . En 
primer lugar, al proponer la doctrina del efecto del bauti smo en un 
contexto ecumenico, ensena que siempre que se ha administrado de
bidamente, segun la institucion del Senor, y recibido con la requeri
da disposicion de animo, el hombre se incorpora rea l mente a Cristo 
crucificado y glori ficado y se regenera para participar en la vida di
vina 109. EI Vaticano II en esta ocasion emplea terminos sinonimos a 
los que empleo Trento para fonnular la justificac ion: «se incorpora 
real mente a Cri sto» y «se regenera para participar en la vida divina», 
expresiones idoneas para significar la participac ion en la vida de la 
gracia por efecto del sacramento del bautismo. En segundo lugar, el 
Concilio considera a l bautismo como vinculo sacramental, vigente 
entre los que han sido regenerados por su medio 110. En estas dos 
fonnulaciones, le idas desde la sacramentologia general, el Vatica
no II ensena que el bautismo administrado ritual mente en las Iglesia 
cristianas causa la res sacramnenli, es decir, la gracia de Dios, y la 
res el sacramentum, el caracter sacramental , que implica la incorpo
racion a la Igles ia. Ahora bien, el caracter causado por el bautismo, 
introduce en la Iglesia, pero no es todavia la pl en itud de la vida 
ec lesial y cri sti ana; es el principio, el inicio, pero un principio que, 
por no poseer en si la plenitud de vida, tiende a alcanzarla: «tiende a 
conseguir la plenitud de vida en Cristo», dice literalmente el Vatica
no II III. Si de este ultimo texto conciliar tuviesemos que subrayar 
algun tennino, tendriamos que poner de relieve la expresion del in
dicativo «tiende». EI texto dice: «ti ende hacia», porque el bautismo 
es apertura hacia una perfeccion, a la que sirve de base, pero que 
todavia no posee. Y desde aq ui ya se puede hab lar de diversos gra
dos de participacion en la comunion eclesial. Desde el bautismo se . 

'09 UR 3: «Hi enim qui in Chri sto credunt et baptismum rite receperunt , in quadam 
cum Ecclesia catholica eommunione, etsi non perfecta constituuntu r ... iustificati ex 
fide in baptismate, Chri sto incorporantur». En UR 22 repite: «Baptismi sacramento, 
quandocumque iuxta Domini inst itutionem rite confertur ac debita animi dispositione 
acc ipitur, homo vere Chri sto cruc ifixo et g lorificato incorporatur atq ue ad vitae divinae 
consort ium regenerantul'». 

110 UR 22: «Bapt ismus igitur vinculum unitati s sac ramentale constitu it v igens inter 
omnes qui per ilium regenerati sunt». 

"' UR 22: «Attalll en bapt ismus per se dUllltaxat initium et exordium est, quippe 
qu i totus in acquirendalll tend ir plenitudinelll v itae in C hri sto». 



C.9. £1 caracter y la reviviscencia sacramental 343 

esta en comunion con todos los bautizados, pero no se esta en comu
nion plena, porque quien se detiene en el bautismo no Ilega a la 
plenitud de vida en Cristo. La plenitud de la vida cristiana requiere 
la integridad de la fe, la total obediencia a las instituciones eclesiales 
determinadas por Jesucristo y, sobre todo, la capacidad de unirse en 
plenitud eclesial por la participacion en la Eucaristia. Y este proceso 
de perfeccion eclesial que se inicia en el bautismo alcanza su pleni
tud en la Eucaristia. Asi 10 ha ensefiado el Vaticano II, no solo ante 
planteamientos ecumenicos, sino al proponer dogmaticamente la 
consideracion sobre la naturaleza de la Iglesia y su desarrollo sobre
natural por medio de los sacramentos. Esta doctrina la ha propuesto 
en la constitucion dogmatica Lumen gentium, en el texto ya varias 
veces aducido en el que relaciona el bautismo con la confirmacion y 
con la Eucaristia 112, 10 ha repetido en el decreto sobre el ministerio 
y vida de 16s presbiteros 113, Y 10 ha vuelto a ensefiar en el decreto 
sobre la actividad misionera de la Iglesia 114. De estas dos (lltimas 
referencias, conviene prestarle una especial atencion a la del decreto 
Presbyterorum Ordinis, pues en ella aparece de un modo nitido el 
senti do dinamico de la incorporacion a la Igles ia. En este texto, el 
Concilio ensefia que a los catecumenos se les introduce poco a poco 
[pau/atim, en latin] a la participacion de la Eucaristia, y los fieles, 
marcados ya por el sagrado bautismo y por la confirmacion, se inser
tan plenamente en el Cuerpo de Cristo (que es la Iglesia) por la re
cepcion de la Eucaristia. Este desarrollo progresivo de la vida cris
tiana en la Iglesia a partir del sacramento del bautismo es el que 
permite comprender que por la recepcion de la gracia y del canlcter 
bautismal, de la res y de la res et sacramentum, el bautizado perte
nece a la Iglesia, pero la plenitud de la vida cristiana y, por 10 tanto, 
la de la comuni6n eclesial, se recibe cuando se esta eclesialmente 
capacitado para acercarse a la Eucaristia, centro y plenitud de la co
munion eclesial. 

II. LA REV IVISCENC IA DE LOS SACRAMENTOS 

EI porque de esta cuestion 

La pregunta sobre la reviviscencia de los sacramentos, es decir, so
bre la capacidad que tiene un sacramento de causar la gracia santifican-

11 2 LG II. 
11 3 PO 5: «Chatechumen i ad pal1icipationem Eucaristiae paulatim introducuntur, et 

fideles, iam sacro baptismate et confimlationc signat i, plene per receptionem Eucha
ristiae Corpori Chr isti inseruntuf». 

11 4 AG 14. 



344 P.II. Los sacramentos en la economia salvi/lea 

te, no en el momento de recibirlo, sino despues, qued6 planteada por 
San Agustin cuando al defender frente a los donatistas que el bautismo 
cristiano causa siempre su efecto, tuvo que admitir que, por falta de 
disposici6n del sujeto, el bautismo podia no causar el efecto gracia, 
aunque siempre imprime el canicter. Pasado un tiempo, y desaparecido 
el impedimento, eI canicter, por su raz6n de ser signo, causaria la gra
cia. A1 bautismo recibido con una falta habitual de disposici6n Ie lIam6 
San Agustinfictus, «fingido», y describi6 su posibilidad de reviviscen
cia al admitir expresamente que, al desaparecer mediante la confesi6n 
el impedimento contra la gracia, esta revivia 115. 

Esta doctrina sacramental, que habia nacido por una coyuntura muy 
particular, encontr6 su adecuada sistematizaci6n en la reflexi6n de San
to Tomas, y aunque la trata solamente en el bautismo y no en los res
tantes sacramentos, su formulaci6n tiene un valor universal , sobre todo 
desde el momento en que vincula la reviviscencia al camcter sacramen
tal. Asi 10 propone el Comentario a las Setencias cuando precisa que la 
ficci6n no anula la recepci6n del caracter sacramental , el cual , por per
manecer impreso en el alma de modo indeleble, cuando desaparece el 
impedimento a la gracia, comienza a causarla 116. 

Si el planteamiento de Santo Tomas reduce la reviviscencia al 
bauti smo, se ha de afilmar como doctrina comun entre los te610gos 
que todos los sacramentos, sa lvo la Eucari stia y la penitencia, revi
yen con la remoci6n del obstaculo. Con respecto a estos dos ultimos 
sacramentos las opiniones teol6gicas se hallan muy enfrentadas 11 7. 

Y si hay coincidencia en la afirmaci6n del hecho, no la hay tanto en 
su explicaci6n. Y aunque no se trata de una cuesti6n de exces iva 
importancia, si importa aclararla 10 mas que se pueda. 

Planteamiento teologico 

Para algunos te610gos, la explicaci6n de la reviviscencia va vin
cui ada al planteamiento de la causalidad sacramental y concluyen 

115 SAN AG USTiN, De baptismo, I, XII , 18: «In illo qui fictus accesserat fit ut non 
denuo baptizetur, sed ipsa pia correctione et verac i con fess ione purgetur, quod non 
possel sine baptismo, sed ut quod ante datum est et tunc va lere incipiat ad sa lutem, cum 
ilia fi Clio veraci confessione recesserit», en Obras camp/etas de San Agustin, t.XXXII 
(SAC 498), p.431 . 

116 SA NTO T OMAS DE AQUINO, In IV Sent., d. 4, q. 3, a. 2, q. 3: (dn baptismo 
imprimitur character, qui est illlmediata causa disponens ad grat iam. Et ideo cum fiCli o 
non auferat characterem, recedente fictione, quae efectum characteris impedit, charac
ter, qui est praesens in anima, incipi t habere effec tum suum. Et ita baptism us receden!e 
fictione efectum suum consequituD>. Cf Suma Teol6gica, Ill , q. 69, a. 10. 

11 7 D ORONZO. E., De sacrament is in genere (M il waukee (946): en la p.200 recoge 
divcrsas opiniones teol6gicas sobre Ia rev iviscencia de Ia penitcncia y de Ia Eucaristia. 
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que , asi como se causa la gracia de manera ordinaria, se causa tam
bien de manera extraordinaria. Y para explicarlo recurren de nuevo 
a la causalidad fisica, a la moral 0 a la intencional, segun a la escuela 
a que cada uno se considera adscrito. Esta forma de plantear la cues
tion no parece la mas correcta, por la sencilla razon de que la causa
lidad se ha dado en el momenta de conferir el sacramento que, si no 
ha causado el efecto de la gracia, si ha concedido el efecto perma
nente . Con la reviviscencia se esta ante otro planteamiento distinto a 
partir del caracter sacramental , en los sacramentos que 10 causan, 0 

del efecto permanente en los restantes . Es el caracter, por 10 que 
tiene de signo sacramental, de sacramentum, el que causa la res, la 
gracia, cuando se da la remocion del obice obstructor de la causali
dad. En concomitancia con la norma rectora del planteamiento que 
hemos intentado dar al tratado, debemos decir que la reviviscencia 
sacramental se obra desde la palabra de Dios. Quiere esto decir que 
cuando el que ha recibido el sacramento con mala disposicion, y por 
ella se ha incapacitado para recibir la gracia santificante, desde la 
fiel escucha de la palabra de Dios es llamado a la conversion y se 
convierte, desaparece el obice y el sacramento, que es siempre eficaz 
por la promesa infalible de la palabra de Dios que Ie acompafia, cau
sa su efecto propio. 

La teologia contemporanea, como no podia ser de otro modo, se 
ha hecho eco de esta cuestion. Schillebeeckx, al abordarla, comienza 
poniendo en duda la validez de la formula «reviviscencia sacramen
tal», en primer lugar, porque todo sacramento una vez recibido es 
siempre valida desde el momenta en que establece una vinculacion 
con la Iglesia y, en segundo lugar, porque los resultados de la gracia 
no han de medirse con computos fisicos 0 cronologicos, sino mora
les. De todas formas , Schillebeeckx reflexiona sobre la reviviscencia 
y, aunque precisa que no se trata de un dogma de la Iglesia, la ace pta 
por el peso teologico que arrastra desde la patristica, y la admite por 
las consecuencias imposibles que se derivarian de no aceptarla 11 8. Y 
a partir de aqui analiza como se da la reviviscencia en todos los 
sacramentos , deteniendose con especial interes en la problematica 
suscitada por la Eucaristia. 

Schillebeeckx apunta un tema, al que Ie dedica escasamente unas 
diez lineas; un tern a que para la vida eclesial es sumamente impor
tante. Se trata de las que llama «reviviscencias» parciales. Apunta 
aqui la situacion de qui en ha recibido el sacramento en el que llama 
estado de inconsciencia, en un estado en el que la recepcion ha sido, 
desde el punto de vista canonico y moral , valida y licita, pero que, 
no obstante, la disposicion intema del sujeto no ha sido la mas ade-

118 SCHILI.EBEECKX, E., Cristo. sacramento del encuentro con Dios. p.166. 
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cuada para la recepcion fructuosa. Ante este supuesto conc\uye 
Schi\lebeeckx que «solo mas tarde, despues del primer acto vital 
cristiano, se apropia personalmente el efecto y se interioriza en la 
vida cristiana personal» 11 9. Las derivaciones de este principio para 
la vida cristiana son muchas y espiritualmente muy enriquecedoras, 
pues posibilita pensar en una constante profundizacion de la vida 
sacramental mediante una toma de posicion cada vez mas conscien
teo Llevar esta posibilidad a sus ultimas consecuencias equivale a 
abrir un camino de perfeccion cristiana a partir de la objetividad de 
los sacramentos recibidos. 

Karl Rahner tam bien ha tomado en consideracion la reviviscen
cia. Instalando la tematica dentro de la consideracion del opus ope
ratum del sacramento, es decir, de la eficacia en virtud de 10 obrado, 
Rahner propone una formulacion del asunto que, adem as de esclare
cedora, resulta de gran elevacion teologica. Dice asi: «La "revivis
cencia" de los sacramentos no es en si sino una peculiaridad que 
\leva consigo el caracter del opus operatum. Dentro de la dogmatica 
catolica, el opus operatum es senci\lamente la expresion mas inequi
voca de que Dios da su gracia por propia iniciativa y que la respues
ta del hombre es realmente mera respuesta , que vive totalmente de la 
palabra de Dios al hombre ... ; esta gracia es gracia de la fe , del amor, 
del poder y del realizar, una gracia que logra su realizacion en la fe 
amante del hombre» 120. Con el planteamiento de Rahner, la revivis
cencia ha quedado encuadrada en la exacta relacion entre el don gra
tuito de Dios que es siempre un sacramento y la respuesta personal 
y amorosa del hombre. Y desde esta localizacion, la reviviscencia 
cobra una dimension netamente antropologica, ya que el sacramento 
revive en el hombre por el comportamiento fiel del hombre ante 
Dios. 

119 S CHILL EBEECKX, E. , O. C. , p.17 1. 
120 RAH NE R, K., La Iglesia y los sacral1lenlos, p.36. 
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