
Tercera lectura 

JESUS V LOS DISCIPULOS 

Ya hemos hecho dos lecturas del evangelio de 
Marcos y hemos descubierto dos distribuciones 
posibles de su libro: 

- una distribucion en funci6n del eSp8cio, 
segun el lugar geogrMico donde se desarrolla la 
accion; 

- una segunda distribucion en funci6n del dra
ma que alii se desarrolla ; hemos ido siguiendo su 
desenlace a traves de dos grandes partes desde el 
comienzo del libro hasta la conclusion en la que un 
hombre, un pagano, reconoce a Jesucristo como 
hijo de Dios. 

Vamos a segu ir ahora una tercera distribucion, 
mas complicada , pero tambien mas precisa , siguien
do las relaciones que se establecen entre Jesus 
y los discipulos, Jesus y, la gente, Jesus y sus 
adversarios. 

Efectivamente, se da en Marcos una relacion muy 
estrecha entre Jesus y sus discipulos continuamen
te a su lado; pero esa relacion se establece tambien 

en funcion de las relaciones entre Jesus y la gente, 
Jesus y sus adversarios. 5e tiene de esta forma un 
triangulo, unas relaciones complejas que se mantie
nen entre estos tres polos: la gente, los adversarios, 
los discipulos. 

Desde este punto de vista , el conjunto dellibro se 
puede organizar en seis etapas, que empiezan y ter
minan regularmente por medio de una escena en la 
que Jesus esta solo con sus discipulos y prepara con 
ellos el futuro : 

1. Desde la lIamada de los cuatro prim eros dis-
cipulos hasta la institucion de los doce (1 , 16-3, 12). 

2. Desde la institucion de los doce hasta su 
envio a misionar (3, 13-6, 6a) . 

3. Desde la mision de los doce hasta la profe
sion de fe de Pedro (6 , 6b-8 , 26) . 

4 . Desde la profesion de fe de Pedro hasta los 
anuncios y la proximidad de la pasion (8,27-10, 
52) . 
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5. EI enfrentamiento en Jerusalen (11 , 1-13, 
57) . 

6 . EI cumplimiento de los anuncios de la pasion 
y de la resurreccion (14, 1-16, 8). 

Pero estas seis eta pas no se presentan de la mis
'lla manera ; las cuatro primeras preparan las dos 
finales , que transcurren por entero en Jerusalen; 
adem as, se juntan en parejas. ' 

Desde el punto de vista del drama (la segunda 
lectural. el evangelio se divide en dos grandes par
tes, centradas en la profesion de fe de Pedro (8, 
29) . 

Desde el punto de vista de la catequesis de 
los discipulos, hay que distinguir mas bien tres 
partes: 

- la lIamada de los discipulos (1, 16-6, 6a). 
Llamados por Jesus, forman a su alrededor un grupo 
que toma poco a poco su propia fisonomfa respecto 
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a los adversarios y respecto a la gente (1.8 Y 2 .8 
etapa) ; 

- Ia formaci6n de los discipulos (6, 6b-10) . 
Jesus se consagra a la formacion de sus discfpulos, 
introduciendolos en la comprensian de su persona, 
de su obra y de su propia misian. Pero Marcos insis
te tambien en la incomprension de los discfpulos: 
incomprensian de la persona y de la obra de Jesus, 
antes de la profesion de fe de Pedro, e incompren
sian del camino que lIeva a la gloria, despues de es
ta (3 ." y 4." etapa); 

- Ia revelaci6n en Jerusalen (11-16): 5 .8 y 6 .8 

etapa. 

£1 cuadro sinoptico que acompana nos permitira 
comparar estas tres distribuciones del evangelio de 
Marcos y ver como se completan mutuamente. 



TRES DISTRI BuelONES DEL LI BRO 

1. SEGUN El ESPACIO 

1, 1- 13 A orillas del Jordin 

A. MINISTERIO EN GAll LEA V 
MAS ALLA DE LAS FRONTE
RAS 

1, 14 En Cafarnaun y fuera de Cafar
naun (1, 16-3, 35). 

Las dos orillas del lago (4-5). 
a Nazaret y aldeas vec inas (6, 1-

13) 
Las dos ori ll as dellago (6, 30-7, 

23) 
Territorios judios y territories 

paganos (7, 24-9, 29). 
Travesia de Galilea y estancia 

en Cafarnaun a ocu ltas (9, 
9, 50 30-50). 

B. SUBIDA A JERUSALEN 

10, 1-52. 

C. EN JERUSALEN 

11, 1 Ministerio y pasion de Jesus en 
Jerusalen. 

a 

j 
16, 8 Anuncio de la reunion en Gali-

lea. 

2. SEGUN El DESARROLLO 
DEL DRAMA 

1, 1-13 La vuz ce lestial llama a Jesus 
"mi hijo amado". 

A. lQUIEN ES JESUS? 

1, 14 

a 

j 
8,26 

La proximidad del reino de Dios 
manifestada por las palabras 
y los actos de poder de 

' Jesus, pero la identidad de 
Jesus debe permanecer ocul
ta; 
los demonios saben, pero 
han de guardar silencio ; 
los hombres se preguntan (1 , 
14-6, 6a). 

Opiniones de la gente sobre 
Jesus; 
los discipulos asociados a su 
misi6n son incapaces de 
comprenderlo (6, 6b-8, 26). 

B. JESUS SE REVELA 

8, 27 Pedro dice : 'Tu eres el Cristo" 
y la voz celest ial : "Este es mi 
hijo amado". 

Jesus dice: EI hijo del hombre 
sera rechazado, muerto y 
resucitara (8, 27-10, 52). 

a Fracaso del hijo de David en 
Jerusalen; 
el hijo del duelio de la vilia ; 
el hijo de David (11-13). 

Jesus se declara ante el sane
drin , Cristo, hijo de Dios. 

Discusion sobre "el rev de los 
judios". 

Un pagano dice: "este hombre 
era hijo de Dios". 

Desconcierto de las mujeres 
ante la revelacion de la resu-

16, 8 rreccion. 

3. SEGUN LAS RELACIONES 
PERSONALES 

1, 1- 13 Jesus y Juan bautista. 

A. JESUS V SUS DISCIPULOS, LA 
GENTE, LOS ADVERSARIOS 

1 . - etapa: Presentacic}n del trillngu-
10 de personajes 

1, 14 Jesus y sus discipulos frente a 
3, 6 la gente y los adversarios. 

2. - etapa: ruptura con los adversa-
rios y parientes de Jesus 

3, 7 

I 
6,6 

Los discipulos quedan aparta
dos de la gente y se distinguen 
de los adversarios y de la 
gente. 

B. DIFERENCIA ENTRE JESUS V 
SUS DISCIPULOS 

3.- etapa: 
6, 6b Jesus y la falta de inteligencia 

I de los discipulos sobre su pro-
8, 26 pia mision y la de Jesus. 

4.- etapa: 
8, 27 Jesus y la falta de inteligencia 

I de los discipulos sobre su pro-
10, 52 pio camino y el de Jesus. 

C. JESUS V LOS DISCIPULOS 
FRENTE A SUS ADVERSARIOS 
EN JERUSALEN 

5.- etapa: 
11, 1 EI enfrentamiento de Jesus con 
13, 37 sus adversarios en Jerusalem. 

6.- etapa: 
14, 1 Jesus prepara a sus discipulos 

I 
para el drama de la pasion 
(14, 1-42). 

a Jesus solo ante los jueces y ver-
I dugos (14, 43- 15, 41) . 
t Las mujeres y el sepulcro de Je-

16,8 sus (15, 42- 16, 8) . 

33 



Jesus llama a sus discipulos 

1.8 ETAPA DESDE LA LLAMADA DE LOS CUATRO 
PRIMEROS DISCIPULOS HASTA LA 
INSTITUCION DE LOS DOCE (1, 16-3, 12) 

Esta etapa comienza bruscamente con una esce
na de vocaci6n. 

La lIamada de los cuatro primeros 
discipulos (1, 16-20) 

Es bien conocida la historia. A las orillas del lago, 
Sim6n y Andres, mas tarde Santiago y Juan apare
cen preparando las redes para pescar. Jesus los lla
ma ... "y ellos Ie siguieron". Un relato demasiado 
seco y sorprendente. Antes, no tenemos mas que un 
titulo general para resumir el ministerio de Jesus en 
Galilea: "Despues que Juan fue preso, march6 
Jesus a Galilea y proclamaba la buena nueva de 
Dios: 'EI tiempo se ha cump/ido y el reino de Dios 
esta cerca; convertfos y creed en la buena nueva'" 
(1 , 14-15). 

Despues de este titulo general, el primer relato en 
el que se ve a Jesus en contacto con las gentes, en 
una escena muy concreta, es esta lIamada a los cua
tro discfpulos. Se percibe claramente que el lugar 
de este episodio no estill impuesto por razones 
de orden biogrillfico. l C6mo conocfan aquellos 
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hombres a Jesus? Un desconocido se encuentra con 
ellos y les dice: "jSeguidme!" , y ellos Ie siguen ... Es 
algo inconcebible psicol6gica e hist6ricamente. No 
es verosimil que el primer acto del ministerio publi
co de Jesus haya sido el de lIamar a los cuatro. Si 
este episodio ocupa el lugar inicial, es p~r un motive 
distinto del de escribir una biografia en donde las 
cosas se van narrando tal como sucedieron en la 
real idad de la vida. 

Lucas, por otra parte, 10 ha visto con claridad 
cuando deja esta escena para mas tarde: Jesus se 
presenta primero a la gente; mas tarde, en medio de 
la gente , se destacan algunas personas y el las lla
ma. Lucas es el evangelista que demuestra mayor 
esfuerzo en hacer 'Ias cosas verosimiles desde el 
punto de vista psicol6gico. 

EI orden de Marcos obedece a otras preocupacio
nes, que iremos descubriendo poco a poco. 

Inmediatamente despues de esta escena, vereis 
c6mo ellos penetran en Cafarnaun (1, 21). Asi, 
pues, Jesus va acompanado entonces por sus 
discipulos. Esa es la imagen de Jesus en Mar
cos: Podeis suponer siempre que los discfpulos 
estan con eI. No habra mas que una excepci6n, per-



fectamente comprensible: cuando Jesus envia a los 
doce a misionar. Pero es curioso comprobar como 
entonces Marcos no tiene nada que contar sobre 
Jesus. Cuando los discipulos salen a misionar, el 
relato se detiene y Marcos se pone a referirnos la 
opinion de Herodes sobre Jesus y a relatarnos el 
asesinato de Juan bautista. Y el relato se reanuda 
con el regreso de los doce. 

Finalmente, la unica vez en que Jesus aparece 
solo es en Getsemani. Para su pasi6n, Jesus estll 
solo; los discipulos han huido. Esta vision de Jesus 
solo resulta entonces dramatica. 

Desde el comienzo, por tanto, Jesus esta siempre 
con sus discipulos y Marcos no puede decir nada de 
el si los discipulos no estan a su lado. Esto explica 
perfectamente que la lIamada de los cuatro figure 
en la cabeza del relato . Se trata de una eleccion deli
berada del autor. 

A continuacion, por consiguiente, Jesus, seguido 
de los cuatro discipulos, entra en accion. Es 10 que 
se ha dado en lIamar "Ia jornada de Cafarnaun". 
Este relato merece un estudio mas largo, que os 
permitira seguramente ejercitaros personalmente en 
la lectura de un texto. 

., La jornada de Cafarnaun" 
(1, 21-39) 

EI dfa de sabado, Jesus y sus discipulos entran en 
Cafarnaun (1, 21). Luego, se habla del "atardecer" 
(1, 32). Finalmente, el ultimo episodio tiene lugar 
"de madrugada" (1, 35-39). Asi, este conjunto se 
situa en una unidad de tiempo y de lugar. 

Podriais empezar por un ejercicio de lectura espont6nea, 
sin pretensiones , por una lectura amena, como si fuera la 
primera vez que 10 leeis, subrayando todo 10 que os extraiia
ria si no estuvierais habituados. Despues de esa lectura y de 
haberla comprendido bien , fijaos en 10 que mas se os ha gra
bado, en 10 que mas os ha impresionado de ese " reportaje" 
(( sera acaso un reportaje 7) (Que es 10 que Marcos ha recal
cado de forma especial? (Que es 10 que habeis subrayado en 

el texto 7 No tengais miedo de hacer una lectura subjetivista , 
en la que os comprometais a vosotros mismos, en la que os 
proyecteis en el texto (desde luego, sin aiiadir nada, ya que 
partis unicamente del texto). 
Luego, buscad la unidad de ese trozo: (hay realmente 
una unidad? (No s610 de lugar y de tiempo, sino una unidad 
de 10 que se revela en Jesus (c6mo concibe su misi6n)? 
( Que es 10 que anuncia esta jornada, tal como nos la cuenta 
Marcos? .. 
Podreis entonces comparar vuestra lectura con la que se 
os propone en las paginas siguientes. Podreis tam bien con
frontarla con un tipo particular de lectura, como el que pro
pone el Leccionario dominical, donde se relaciona a Mc 1, 
21 -28 con Dt 18, 15-20, y a Mc 1, 29-39 con Job 7, 1-7: 
estas relaciones nos ofrecen una perspectiva, una ilumina
ci6n , pero que no es mas que una luz entre otras vadas. 

Jesus anuncia el evangelio (1, 14-39) 

A) DIVERSAS MIRADAS 
SOBRE EL TEXTO 

La "jornada de Cafarnaun" no se sostiene por si 
sola; esta serialando algo que ocurrio antes ("entran 
en Cafarnaun": luego Jesus no esta solo; se recuer
da la vocacion de los discipulos) y se abre a un "des
pues" ("vayamos a otra parte": 1, 38). De hecho, la 
unidad comienza en el versfculo 14 . 

EI espacio 

Empecemos por las observaciones mas claras, 
las que definen el espacio en el que se desarrolla la 
accion. Se obtiene entonces el siguiente cuadro: 

Predicaba en Galilea (14). 
A la orilla del mar (16, 19). 
Entran en la ciudad (21). 
Entran en la sinagoga (21). 
Salen de la sinagoga (29). 
Entran en la casa (29). 
Reunion en la puerta de la ciudad (/a plaza publica) (33). 
Sale de la ciudad hacia el desierto (35) . 
Va a otra parte, a las aldeas cercanas (38). 
Fue predicando por toda Galilea (39). 
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5e cierra asi el cicio. Lo que ocurre en Cafarnaun, 
en 81 centro V especial mente en la sinagoga , es un 
ejemplo de 10 que ocurre en un espacio mas amplio 
(toda la Galilea) . En Cafarnaun enseria V expulsa a 
un demonio. Es 10 que hace tam bien en toda la Gali
lea , 10 que puede producirse por todos los sitios por 
donde pasa Jesus. 5egun Marcos, se podria multi
plicar indefinidamente 10 que ha descrito en Cafar
naun , centro de la mision. 

Esta oposicion mayor Cafarnaun/ Galilea entera 
va acompariada de otras oposiciones: 

- la sinagoga, lugar de la oracion publica, 
- la casa , lugar de la vida privada , 
- la puerta de la ciudad , lugar de la vida pUblica. 

De esta forma, Marcos engloba todo el espacio 
imaginable, religioso V profano, privado V publico, Es 
una manera de serialar que la acci6n de Jesus 
interesa al ser humano por entero, en todas sus 
dimensiones. 

Esta tambien la oposici6n ciudad/desierto. La ciu
dad es el lugar de la accion, el desierto es el de la 
oracion solitaria, Pero el desierto hace de lugar de 
transito para "ir a otra parte" , No hay exclusivismo 
para la misi6n; la misi6n esta siempre mas alia ; pero 
es el desierto, la soledad, 10 que sirve para lanzar la 
mision. 

De este modo, las indicaciones de lugar no son 
"inocentes"; tienen un significado, (5e trata de una 
composici6n literaria de Marcos 0 corresponden a 
una realidad? Las dos cosas; se refieren a una reali
dad, pero se trata de una composici6n literaria, va 
que es un texto. EI espiritu ha ejercido tambien su 
actividad , ha subravado, unificado V organizado cier
tos hechos entre otros varios, Ha hecho de la unidad 
espacial el simbolo de otra unidad, 

EI evangelio 

Hav otro principio unificador que aparece en los 
versiculos 14 V 39: la proclarnaci6n del evange
lio. La palabra "evangelio" se encuentra en el ver-
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siculo 14 ligada a la palabra "predicar" , Lo que se 
predica , en Marcos, es siempre el evangelio (tanto si 
esta palabra apa rece explicitamente como si esta 
implicita) . En el versiculo 39, encontramos simple
mente "predicando" (se sobrentiende: el evangelio) , 
Asi, pues, Galilea es el espacio para el evangelio , 

( Que significa "predicar el evangelio"? (Que ocu
rre cuando se muestra a Jesus en acci6n? Dos 
cosas: Jesus realiza 

- una enserianza , 
- actos de poder: curaciones V exorcismos,l 

Estos dos aspectos estan sintetizados en el ver
siculo 27 en una pregunta: "taut! es esto? Una doc
trina nueva, expuesta can autoridad. Manda a los 
espiritus inmundos y Ie obedecen", La enserianza de 
Jesus V su poder son una misma V unica demostra
cion de 10 que es Jesus, Esta misma agrupacion 
vuelve a aparecer en el versiculo 39 : "Recorri6 toda 
Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando 
los demonios". 

Tenemos, pues, una noci6n muv activa del evan
gelio , La autoridad de Jesus se manifiesta de 
dos maneras: enseliando y expulsando los 
demonios, Hav que relacionar esto con 10 que se 
dice en el versiculo 14: "£1 reino de Dios esta cer
ca", En Jesus se ve que Dios esta actuando, Dios 
reina , actua como un rev, Proclamar el evangelio es 
demostrar por medio de la palabra que Dios actua 
en los acontecimientos. 

EI poder de Jesus se manifiesta en la sinagoga , 
luego en la casa, finalmente en la puerta de la ciu
dad: se comprende to do el espacio urbano, 5e ejer
ce expulsando a los demonios V curando a los enfer
mos, (HaV que distinguir concretamente entre 
enfermos V endemoniados? Aqui, por 10 menos, 

1 No queda sitio para estudiar los relatos de las curaciones 
que tuvieron lugar en Cafarnaun. Puede verse X. Leon-Dufour, 
La curaci6n de la suegra de Sim6n Pedro (1 , 29-31) en Estudios 
de Evan ge lio, 119-143; G. Gaide, Guerison d'un lepreux (1 , 40-
45): Assemblees du Seigneur 37 (1971) 53-61 ; Id., Le paralyti
que pardonne et gueri: Assemblees du Seigneur 38 (1970) 
79-88. 



Marcos los situa en la misma categoria . En la sina
goga, se trata de un endemoniado; en la casa, de una 
persona enferma. Pero esta enferma tiene fiebre y la 
curacion consiste en expulsar la fiebre. Se trata de la 
influencia nefasta de un demonio que se va cuando 
Jesus 10 echa. Tenemos que recordar aqui aquella 
vieja creencia, que atestigua inclusQ el evangelio de 
Lucas, del que se sabe que era medico (Col 4, 14). 
En el versiculo 32, los enfermos y los endemoniados 
lIevados a la puerta de la ciudad esttm asociados 
dentro de la misma categoria. 

Publicidad y secreto 

EI anuncio del evangelio (enserianza y actos de 
poder) tiene como resultado la popularidad de 
Jesus : "bien pronto su fama se extendi6 por todas 
partes" (1,28); "Ia ciudad entera estaba agolpada" 
(1,32); "todos te buscan" (1,37). La publicidad de 
la accion de Jesus queda indicada al principio: 
"march6 Jesus a Galilea y proclamaba la buena 
nueva" (1, 14), y al fin: "recorri6 toda Galilea predi
cando" (1, 39) . 

Pero, como contrapunto, esta la consigna de 
silencio: "Jesus Ie conmin6: 'jCallatel''' (1, 25). 
Jesus se marcho al desierto (1, 35). el desierto de la 
oracion, pero tambien el desierto de huida de la gen
teo Y cuando esta Ie busca, Jesus no vuelve a ella, 
sino que se va a otra parte. Se da un contraste, muy 
estudiado ciertamente, entre popularidad y secreto. 
La popularidad se expresa bajo la forma de una pre
gunta: "iQue es esto?". En efecto, Jesus es visible, 
habla como nadie ha hablado. Pero todavia no hay 
respuesta para esta pregunta; hay que guardar 
secreto. 

B) LEER EL TEXTO HOY 

Asi, pues, hay varios temas que constituyen la 
unidad del texto: el espacio, el anuncio del evange-

lio, la publicidad y el secreto ... Si queremos profun
dizar en ellos, se puede estudiar uno de esos temas, 
buscar sus correlaciones con los demas, viendo c6-
mo una indicacion esta pidiendo otra. 

Por ejemplo, las indicaciones relativas al 
espacio tienen un profundo significado. Se dira: 
Jesus se inserta en la vida religiosa de su tiempo (la 
sinagoga). Es verdad . Pero no se encierra dentro de 
ella; va tambien a la gente y se inserta en la vida 
profana. En Marcos, s610 se presenta a Jesus en la 
sinagoga en tres ocasiones. La tercera vez es en 
Nazaret y alii se Ie cierra la puerta (6,2). A partir de 
aquel momento, Marcos no nos presenta ya nunca a 
Jesus en la sinagoga. EI evangelio no se queda 
encerrado en el mundo "religioso". 

Tenemos asi un criterio segura para actualizar la 
palabra de Dios. Partimos del punto central del 
pasaje en que dice Jesus: "EI reino de Dios esta cer
ca" (1, 14). Esto se manifiesta en la palabra y en la 
accion de Jesus; pero se manifiesta en todas partes: 
en privado, en publico, en la vida religiosa, en la pro
fana. Lo mismo ocurre hoy; la intervenci6n de Dios 
se ejerce en todos los sectores de la vida y tenemos 
que dar testimonio de ello con nuestra palabra. 
Anunciar el evangelio sera demostrar c6mo libera 
Dios del mal a los hombres de hoy. 

Tambien se puede estudiar la autoridad de 
Jesus en su enserianza, preguntarse en que con
siste la novedad de su enserianza. i Es acaso por su 
contenido? Marcos no habla de ello, sino que insiste 
en el poder de su palabra. La enserianza es nueva 
porque esta lIena de autoridad. Es 10 contra rio que la 
de los escribas, que solo tienen una autoridad profe
sional : son profesionales de la escritura , de la inter
pretacion de la ley, transmitiendo una tradicion que 
no hacen mas que repetir. Por el contra rio, Jesus 
habla sin titulo alguno; su autoridad proviene de 
algo distinto de su cualidad profesional, es una 
autoridad que viene de arriba. La gente se da 
cuenta de ello y Ie pregunta: "i Con que autoridad 
haces esto?" (ct. 2, 10; 2, 28) . Hoy sabemos muy 
bien que, al lado de los que tienen una autoridad 
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basada en su competencia profesional, estan aque
Ilos cuya palabra se impone con cierta evidencia 
porque suena como un testimonio autentico. Si 
tenemos una fun cion de enserianza en la iglesia, 
podemos preguntarnos : lsomos unps escribas que 
repiten una leccion bien aprendida, 0 somos testi
gos? Pero interviene otro elemento, 0 sea, la autori
dad soberana de Cristo, ante la cual tenemos siem
pre que borrarnos a nosotros mismos, porque tanto 
nosotros como nuestros oyentes hemos de some
ternos a esa autoridad, de la que no somos mas que 
servidores.2 

Una cuesti6n diflcil: 
la presencia de los demonios 

Los demonios aparecen ya en este pasaje. Tienen 
incluso una forma de presencia real mente extraria. 
Saben que Jesus es el Cristo. Casi nos entran ganas 
de poseer su ciencia; i si pudieramos saber tanto 
como ellos! Pero es una impresion falsa: si el demo
nio habla , es para echar la zancadilla ; quiere revelar 
la identidad de Jesus para que fracase su mision. 
Por eso Jesus Ie manda callar. La clave de este "se
creto mesianico" no se nos da aqui todavia, pero 
pronto la tendremos ; en resumen, antes de la pasion 
de Jesus se corria el riesgo de engariarse diciendo 
que Jesus era "el Cristo" 0 " el hijo de Dios" . Cuando 
Pedro Ie lIame de ese modo (8, 29), Jesus tendra 
que invitarle a un discernimiento: 'Tus pensamien
tos lson los de Dios 0 son los de los hombres?". De 
hecho, en tiempos de Jesus, habia muchos indivi
duos que se presentaban como "cristos" y habia 
muchas maneras de comprender el titulo de "hijo de 
Dios". Por eso habla el demonio. 

A los demonios se les llama espfritus inmun
dos. En nuestro lenguaje, se tiene la tendencia a 
pensar inmediatamente en la impureza sexual. Pero 
no se trata de eso. En ellenguaje biblico, " inmundo" 
o "impur~" quiere decir "contra rio a 10 sagrado". 
Esta el Dios santo; y .todo 10 que es incompatible 
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con el es designado con la palabra "impur~" . Los 
demonios forman parte de las fuerzas de oposicion a 
la santidad divina ; por eso Jesus expulsa a los espi
ritus inmundos. En compensacion, estan las cosas 
santas. Solo Dios es santo, pero su santidad se 
difunde por todo 10 que Ie pertenece , por todo 10 que 
Ie esta consagrado. Y esto se realiza de una manera 
total en Jesus. Par eso , el demonio 10 llama "el san
to de Dios" (1, 24). Y como se da una oposicion 
absoluta entre el mal y la santidad divina, la venida 
de Jesus, del santo de Dios, hace estallar la guerra . 
Es el desorden, la batalla, el terror, el panico. Jesus 
no es solamente el medico que viene a traernos el 
remedio . Su venida desencadena la erupcion del 
mal ;3 la publicacion del evangelio suscitara las per
secuciones. Se vislumbra en Marcos una concep
cion dramatica de la encarnacion. La encarna
cion no es una aventura bonita y barata ... 

Despues de esta "jornada de Cafarnaun" , vuelve 
a comenzar en 2 , 13 una escena de vocacion seme
jante a la de los cuatro primeros discipulos. 

La lIamada de Levi (2, 13-14) 

Jesus se encuentra en la orilla del mar ; de pasa
da, ve a Levi sentado en el despacho de impuestos. 
Le dice : " Sigueme" ; Levi se levanta y Ie sigue. 

Vemos luego a Jesus en casa de Levi ; muchos 
publicanos y pecadores estan sentados a la mesa 
con Jesus y sus discipulos (2, 15-17). Es la primera 

2 Puede verse 'tambilm el comentario de G. Gaide, Les deux 
" maisons" (Me 3 , 20-35) : Assembl!~es du Seigneur 41 (1972) 
39-53. 

3 En el evangelio, los demonios no intervienen nunca mas 
que bajo el aspecto de su influencia sobre los hombres, por 
ejemplo la enfermedad, excepto en el caso de la tentacibn en el 
desierto. Jesus viene a acabar con la influencia diabblica sobre 
el mundo; por eso se Ie muestra curando a los endemoniados. 
Hoy evidentemente se tomarfan mas precauciones para identifi
car al demonio en los epili:lpticos, paranoicos, esquizofrtmicos, 
etcetera. Pero aquel/os eran otros tiempos. 



menci6n de "Jesus con sus discipulos". Se nos 
presentan como solidarios frente a las objeciones de 
los adversarios, que hacen su aparici6n en este capi
tulo segundo . 

Jesus y sus discipulos solidarios 
frente a los adversarios (2, 15-3, 6) 

Acaba de tener lugar la primera discusi6n (2, 1-
10); los adversarios atacan personalmente a Jesus 
por haber perdonado los pecados del paralitico. A 
partir del versiculo 15, se enfrentan con Jesus, aun
que la objeci6n se les hace a los discipulos: "iQue? 
iEs que come y bebe con los publicanos y pecado
res?" Yes Jesus el que les responde. Luego atacan 
a los discipulos, aunque presentan su objeci6n a 
Jesus: "iPor que, mientras los discipulos de Juan y 
los discipulos de los fariseos ayunan, tus discipulos 
no ayunan?" (2 , 18-22). Esta ultima objeci6n se 
refiere al hecho de que los discipulos, al pasar por 
un ca mpo sembrado de trigo un dia de saba do, 
habian desgranado algunas espigas. 

En todos estos episodios resalta de forma eviden
te la solidaridad de Jesus y sus discipulos frente a 
los adversarios. 

Los adversarios hacen pues su aparici6n en el 
capitulo 2 para atacar a Jesus y a los discipulos. En 
3 , 6 , se les ve fomentando un complot contra Jesus. 
Las cosas van demasiado aprisa ; los fariseos se reu
nen enseguida en consejo con los herodianos para 
acabar con Jesus. 

En 1, 14-45, teniamos sencillamente, como fon
do del cuadro, a Jesus con sus discipulos y la popu
laridad de Jesus. 

En 2-3, 6 , aparecen los adversarios; la gente casi 
no se presenta, aunque se la menciona en 2, 13. 

Ya estil forma do el triilngulo: Jesus y sus 
discipulos -Ia gente- los adversarios. La pre
sentaci6n de los personajes es muy rapida en contra 
de 10 que se podria esperar; es inconcebible que los 
fariseos, tras unas cuantas controversias, pensaran 

Lectu ra cristiana 
de los evangelios 

Cllando leemos el evangelio, es importante des
('f(hrir en 11Osotros mismos las aspiraciones pro
fundas que Ilevamos dentro de nosotros, a las que 
responde precisamente el Cristo del evangelio. EI 
cl'ongelio exige de nosotros cierto tipo de compor
I(/Ill ienfo. Pero, lPor que nos exige que obremos 
dc ese modo? l Cudl es la raiz del comportamien-
10 qlle se nos exige? Por ejemplo: Jesus va a 
C(}lIIer a casa de Levi; acoge a los pecadores; hay 
(/lli IIna revelacion de Dios, de 10 que et es, y Dios 
£Il1iere vivir en nosotros. Nosotros tam bien quere
IlIOS que Dios viva en nosotros. Hay una parte de 
lIosotros lI1ismos que estd proJundamente de 
oC/lenio, cuando vemos que Jesus no juzga a 
o</lle/los con los que se junta, que no establece 
lIillglllla di(erencia entre los hombres . Es preciso 
,/IIC ellCOlllrell1os el camino de una comprension 
,/lle 1I0S pennite interiorizar, descubrir la llama
dll .1' la presencia de Dios en nosotros mismos. Y 
cslo es 10 que nos permite la persona de Jesus. EI 
l'I'angelio abre Jdcilmente la puerta de nuestro 
c()ro:on. 

enseguida en matar a Jesus; es inconcebible, anti
hist6rico, pero precisamente por eso resulta intere
sante . Si es anti-hist6rico, es que hay otra raz6n, 10 
mismo que cuando la vocaci6n de los discipulos. 

Hacia la segunda etapa (3, 7-19) 

Tras est a rapida presentaci6n del triangulo de 
personajes, nos encontramos con un pasaje real
mente central : "Jesus se retir6 con sus discipulos a 
orillas del mar, y Ie sigui6 una gran muchedumbre 
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de Galilea. Tambiim de Judea, de Jerusalim, de Idu
mea, del otro lado del Jordan, de la regi6h de Tiro y 
Sidon, una gran muchedumbre, al air 10 que hacia, 
acudio a el. Entonces, a causa de la multitud, dijo a 
sus discipulos que Ie prepararan una barca, para que 
no Ie oprimieran, pues, habiendo curado a muchos, 
cuantos padecian dolencias se Ie echaban encima 
para tocarle. Y los espiritus inmundos, al verle, caian 
a sus pies y gritaban: 'Tu eres el hijo de Dios '. Pero 
el les mandaba energicamente que no Ie descubrie
ran " (3 . 7 - 12). 

Asi, pues, t enemos aqui una vision panoramica 
sobre 

- Jesus y la gente, que acude de todas partes ; 
- Jesus, hijo de Dios, reconocido por los 

demonios, a los que impone silencio; 
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- Jesus y sus discipulos, solidarios; Ie acom
paii an, se encargan de preparar la barca , estan con 
Jesus en sus relaciones con la gente . 

Sigue luego una segunda escena : " Subi6 al mon
te y lIamo a los que el quiso; y vinieron donde el. 
Instituyo dace, para que estuvieran can el, y para 
enviarlos a predicar can poder de expulsar los 
demonios. Instituyo a los dace y puso a Simon el 
nombre de Pedro ... " (3 , 13- 19) . 

Vemos aqui un contraste entre Jesus y los dis
cipulos, por un lado, y la gente, por otro . Este con
traste se muestra incluso en el espacio: la escena 
con la gente tiene lugar a orillas del mar, la de los 
doce en el monte . Con este episodio, entramos en la 
segunda etapa del evangelio ; el trozo 3 , 7-19 es un 
pasa je interm edio entre las dos etapas 



2.8 ETAPA DESDE LA INSTITUCION DE LOS DOCE 
HASTA SU MISION (3,13-6, 6a) 

En la primera etapa (1,14-3,12)' veiamos que se 
habia constituido ya el triangulo : Jesus y sus disci
pulos par una parte, la gente y los adversarios por 
otra. A partir de 3 , 13-19, el grupo de los discipulos 
adq uiere mayor consistencia , al instituir Jesus a los 
" doce". 

Comparad esos dos textos: la lIamada de los cua
tro primeros discipulos (1, 16-20) y la instituci6n de 
los doce (3, 13-19). En el primero, hay un anuncio 
de 10 que aqui se hace: ' 'Hare de vosotros pescado
res de hombres"; esto es, os hare participar de mi 
mi sion , de mi actividad de agrupador de hombres 
por medio de la predicaci6n del reino de Dios. Yaqui 

llama a los doce para que esten con el y para enviar
los a proclamar el evangelio con el poder de expul
sar a los demonios, esto es, para 10 que el mismo 
hace. Acordaos de la escena de Cafarnaun : Jesus 
predica 0 ensena y echa los demonios. Por tanto, 
los doce quedan instituidos para estar con 
Jesus y hacer 10 que el hace. Con esta escena , se 
da real mente un paso adelante en el desarrollo del 
libro. 

Ahora veremos como Jesus y sus discipulos se 
van distinguiendo, por una parte, de los adversa
rios, y por otra , de la gente. Es el aspecto nuevo de 
esta etapa . Empecemos por los adversarios. 

a) EI grupo Jesus-discipulos-gente frente a los adversarios 
(3, 20-35) 

Estos adversarios son de dos clases: los parien
tes de Jesus, que intentan hacerse con el , y los 
escribas que bajan de Jerusalen . Una alianza cu
riosa. 

Primero, sus parientes. "Vuelve a casa. Se 
aglomera otra vez la muchedumbre de modo que ni 
siquiera podian comer. Se enteraron sus parientes V 
fueron a hacerse cargo de 131, pues decian: 'Esta fue
ra de sf''' (3 , 20-21) . "Hacerse cargo de el" : se trata 
de encerrarlo otra vez dentro del reducto tribal. Ese 
es el proyecto de sus parientes. 

Viene luego el ataque de los escribas que 
bajan de Jerusalen: " Esta poseido par Beelzebul V 
par el principe de los demonios expulsa a los demo
nios ". Jesus arregla las cuentas con ellos con una 
rapida co ntroversia ; les demuestra que blasfeman 
con tra el espiritu , 10 cual es un pecado imperdona
ble (3 , 23-30) . 

Entretanto sus parientes quieren ejecutar su 
proyecto: "L/egan su madre V sus hermanos V, que
dandose fuera, Ie envian a lIamar. Estaba mucha 
gente sentada a su alrededor. Le dicen: 'Dve, tu 
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madre, tus hermanos y tus hermanas estfm fuera y 
te buscan'. Elles responde: '(Ouien es mi madre y 
mis hermanos? .. ' " Jesus toma distancias frente a 
sus familiares (3 , 31-33). 

Ante sus adversarios: amenazas de exclusion por
que blasfeman contra el espiritu. Ante sus parientes: 
d istanciamiento ... " ( Quien es mi madre ... r . 

, ... . Y mirando en torno a los que estaban senta
dos en corro, a su alrededor, dice: 'Estos son mi 
madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de 
Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre' " 
(3 . 34-35). 

No se dice aqui que J esus dirigiera su mirada a 

los discipulos. Todavia no se ha hecho la distincion 
entre los discipulos y la gente , pero queda ya clara la 
diferencia entre discipulos y familiares. 5u verdade
ra famili a es la gente en la medida en que esta a su 
alrededor en una actitud de escucha: " En la medida 
,m que uno cumple la voluntad de Dios, ese es mi 
hermano y mi hermana y mi madre" . Esta palabra 
recae sobre los discipulos mezclados con la gente. 
5 e da un distanciamiento por una parte entre disci
pulos y ge nte, en la medida en que aquellos escu 
chan a Jesus y cumplen la voluntad de Dios, y por 
otra parte los adversarios y los parientes. 

b) Jesus y sus discipulos frente a la gente (4-5, 43) 

En el capitulo 4 , se presenta una novedad : la dis
tinci6n entre los discipulos y la gente. Hasta 
ahara teniamos el grupo Jesus-discipulos-gente en 
oposicion al grupo adversarios-parientes; ahora 
va mos a ver a Jesus y los discipulos respecto a la 
gente. 

M arcos nos presenta esto a traves de dos episo
d ios: la enseiianza de las parabolas (4 , 1-34) y luego 
una serie de milagros pensando en los discipulos 
(4 , 35-5. 4 3). 

LAS PARABOLAS (4, 1-34) 

En el capitulo de las parabolas hay una doble 
enseiianza: una a la gente (parabolas propiamen
te dichas) y otra en parti cular a los discipulos (ex
plicaci6n de las parabolas). 
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La enseflanza en parabolas 

Esta disti ncion entre las dos enseiianzas explica 
aquella escena tan curiosa : la gente oprime a Jesus, 
este sube a una barca - tom a sus distancias- y des
de la ba rca habl a a la gente que se ha quedado en la 
orill a (4, 1-9) . "Cuando qued6 a solas - continua 
M arcos en el versiculo 10- , los que Ie seguian a una 
con los doce Ie preguntaron sobre las parabolas " . 
( Don de estaban 7; al final del capitulo, Marcos 10 
indica: "Ese dia, al atardecer, les dice: Pasemos a la 
otra orilla'. Despiden a la gente y Ie lIevan en la bar
ca, como estaba " (4 , 35) . Jesus se encontraba toda
via en la barca; mantenia ciertas distancias; solo fue 
necesa rio empezar a navegar a la otra orilla. Asi, el 
conjunto del capitulo deja en claro el escenario. 

Pu es b ien, a partir del versiculo 10, se observa un 
cambio de escena que no sabemos d6nde situar, sin 
que M arcos po r otra parte se preocupe de hacerlo . 



Escribe : "Cuando Jesus qued6 a solas ... n. Se aparto, 
pero L donde V cuando? Poco Ie importa a Marcos; 10 
coloca. sin preocuparse del escenario, donde 10 
necesita , para articular bien la parabola del sembra
dor V su explicacion . Esta ultima se dirige solo a los 
disdpulos ; se necesita por tanto un aparte ; V Mar
cos 10 pone alii. Existe un arte de la narracion, pero 
Marcos 10 rompe sin escrupulos. Seria preciso res
petar el marco espacial, pero el no 10 hace, va que 
para el 10 principal es el emperio en serialar que se 
trata de dos enserianzas distintas. 

L Donde acaba este aparte? Desde 4 , 11 , Jesus 
se dirige a los discipulos, hasta el final de la explica
cion . Luego, en el versiculo 21, leemos : nLes decia 
tambitm n. LA quienes? A los discipulos que acaba 
de mencionar. Lo mismo en el versiculo 24. Luego, 
sin mas advertencia , en el versiculo 26 , "tambitm 
decia: '£1 reino de Dios es como un hombre que 
echa el grano en la tierra ... ' n. " Deda" , pero no "Ies 
deda". Esto tiene que ir dirigido a la gente, va que 
se trata ahora de las parabolas de la semilla que cre
ce por si sola V del grano de mostaza, parabolas que 
acaban con esta conclusion : "Y les anunciaba la 
palabra con muchas parabolas como estas, segun 
podian entenderle; no les hablaba sin parabolas 
- por tanto se trata aqui de la gente-; pero a sus 
propios discipulos se 10 explicaba todo en privado n 

(4, 33-34). 
La cosa esta clara: el punto de vista de Marcos 

sobre las parabolas es hacernos comprender que 
hay dos enseJianzas. L Por que? Nos 10 explica el 
mismo en los versiculos 10 al 13. 

l. Por qu6 doa enaenanzaa 7 

"Cuando qued6 a solas, los que Ie seguian a una 
con los doce Ie preguntaron sobre las parabolas 
- observese el plural; hasta ahora solo habia expues
to una parabola , la del sembrador- . EI les dijo: :4 
vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, 
pero a los que estan fuera todo se les presenta en 

parabolas, para que por mucho que miren no Yean, 
por mucho que oigan no entiendan, no sea que se 
conviertan y se les perdone" (4, 10-12). 

Es algo muv duro de escuchar para nuestros 
oidos modernos. Hav sobre todo dos puntos que nos 
chocan : el "para que no entiendan" V la discrimina
cion a priori que parece establecer Jesus entre sus 
discipulos V los " que estan fuera". 

Una teologia algo ruda 
de la libertad y de la gracia 

Ese "para que" les ha parecido tan duro a Mateo 
V a Lucas que se las han arreglado para ponerle 
be moles. Los dos han suprimido la ultima frase "no 
sea que se conviertan .. . ", V Mateo, en vez de "para 
que por mucho que miren no vean", ha escrito 
"porque, al mirar ... ": puesto que, de hecho, no ven , 
no se les puede ofrecer el secreto de las parabolas. 

Pero, L como comprender en Marcos ese "para 
que" ? No resulta nada facil V los especialistas no 
estan de acuerdo en la solucion . VOV a dar la expli
cacion que me parece mejor, aunque sin garantizar 
que sea la exacta . 

Marcos utiliza en esta ocasion un material arcai
co que se deriva probablemente de las comunida
des judeo-cristianas. En efecto, la cita de Isaias 
("por mucho que miren ... " ) no corresponde ni al tex
to de la biblia hebrea ni a la traducci6n de los Seten
ta ; pues bien , los evangelistas que escriben en grie- . 
go para unos lectores griegos citan habitualmente 
esta traducci6n . La cita se asemeja aqui mucho mas 
al texto del targum palestiniano, esto es, a la versi6n 
aramea de las escrituras que se usaba en Palestina 
en la epoca de Jesus. Por tanto, Marcos utiliza pro
bablemente un material que Ie viene de una comuni
dad cristiana de Palestina. Esto significa que, para 
comprender este texto , hay que situarse en la 
mentalidad judia formada por la biblia y no dejar
nos lIevar por nuestra mentalidad. 
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Ahora bien , un hombre de la biblia no se siente 
impresio nado ante un secreto que se Ie oculta para 
que no 10 co mprenda; para el, se trata de un lengua
je, de una man era de expresarse . Nada de 10 que 
acontece, inclu so al pecador, es extra rio al plan de 
Di os . En esa m entalidad, no se distingue el " por
que" del " para que", no se pone ninguna diferencia 
(L es que es posible ponerla 7) entre 10 que corres
ponde aDios y 10 que procede de la opcion 
libre del hombre. Es 10 que ocu rri6 con el endurec i
miento de l f ara6n cuando la sa lida de Egipto. Se 
pod ra decir del mismo modo "e l fara6n endureci6 
su coraz6n" que " Dios endurec i6 el coraz6n del 
fara6n". EI que el fara6n endu rec iera su coraz6n no 
quie re dec ir que 10 hava hecho solo, sin que aquello 
entre en el plan de Dios; el que Dios endure ciera el 
coraz6n del fara6n tampoco qu iere decir que Dios 10 
hava hecho solo V que el fara6n no fuera libre para 
ell o. 

Ouiza hava en este lenguaje una verdad teol6gica 
muv profund a: la afirm ac i6n de que no es posible 
catalogar en nuestras acciones la parte de Dios 
y la parte del hombre ; no se trata de dos fuerza s 
que actuen en el mismo nivel V que sea posibl e des
componer. Esa seria una teologfa demasiado ru da 
de la libertad V de la grac ia. Nos hemos hecho " hu
mani stas" V creemos que actuamos solos, hasta el 
mom ento en que va no podemos dar un paso V vie 
ne entonces Di os en nuestra avuda . Un Dios "tapa
~u j e ros" de nu estras faltas V de nuestras insuficien
cias. Pero ese Dios, en la actualid ad, esta va muerto. 

Pu ede ser que los heb reos, con su forma un tanto 
~rose ra de expresar la co labo ra ci6n entre Dios V el 
hombre , estu vieran m as ce rca de la ve rdad que 
nosotros. En cuanto al fondo del problema , no es 
asun to nuestro resolverlo. Creemos que " Dios juz
~Cl ra a los v ivos V a los muertos" , que ese jui cio s610 
puede se r hecho por Di os. Y no nos correspond e a 
nosotros pesar la parte de meritos V de demeritos 
de l hombre, de la acc i6n 0 de la no-aeci6n de Dios. · 
Entonees, dejemos ese asu nto. 

Por tan to , si se acep t a que todo esto esta expre-
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sado con una mentalidad distinta de la nuestra V 
que esa m enta lidad , 10 mismo que la nuestra , puede 
tener sus razones V sus Ifmites, me parece que habra 
desa pareeido el gran esca ndalo de las palabras de 
J esus. 

La frontera pasa por el corazon 
de cada uno de nosotros 

L C6mo eomprender aque llo de que "a vosotros 
se os ha dado el mis terio del reino de Dios, pero a 
los que estan fuera todo se les presenta en parabo
las" (esto es, en enigma) (4 , 11) 7 

"A vosot ros se os ha dado el misterio del reino de 
Dios" quiere decir: " Habe is reeibido una reve lac i6n" 
vosot ro s, est o es, todos los que rodeaban a Jesus, 
junto con lo s doce. Y como han recibido una revela 
ci6n , J esus podra in tentar exp li ca rles las parabolas. 
"Esta clave , les d ice Jesus, la teneis va vosotros, 
pero es menester que VO os enseri e a serviros de 
ell a". Para "los de fu era" , todo es enigma ; no pue
den comprender porque no ti enen la clave de 10 que 
pasa en la v ida de Jesus V en su enseria nza. Para 
ellos, todo queda en parabolas, en eosas que quiza 
sean boni tas de escuchar, pero que no son hi storias 
de las que tengan la c lave . 

Esta clave es el secreto del rei no de Dios. Lo 
cual supone que la acc i6n de Dios no resulta legible 
para el ojo a simple v ista, que se necesita una ilumi
nac i6n espec ial para pe rc ibirl a en los signos en que 
se manifiesta. 

Las parabolas, en esta pe rspect iva, son un 
intento de encaminar hacia el secreto del rei no 
de Dios, pero sin que se manifieste por ello el 
verdadero secreto. Los que no 10 han recibido se 
queda n con la parabo la en la mitad del camino . 

L Ouienes son " los de fuera"7 LA primera vista , 
parece que se trata de la gente, en oposici6n a los 
d iscipulos. Y as! es co mo se les interpreta de ordina
rio. Pero no es posible: en el co njunto del evangelio 



Ie Marcos, se ve que Jesus tiene necesidad de la 
l ente que la llama de vez en cuando para decirle 
; iertas cosas e in cluso para tomarla como testigo. 
_a gente no es echada, afuera pura V simple mente . 
: n Marcos, es inconcebible que se pronuncie ese 
ui cio sobre la gente , como si Jesus dijera : " No sirve 
:Ie nada hablarle . Si en definitiva Ie hablo con mis 
parabo la s, es para endurecerla en su error". La gen
te, en M arcos, no se muestra nunca hostil a Jesus, a 
no ser en Jerusalen ; aunque aquf incluso habrfa que 
distinguir: por una parte , no es la gente de Galilea , V 
por otra , esa gente, incluso en Jerusalen, es favora
ble a Jesus hasta que empiezan a maniobrarla los 
sumos sa ce rdote s. Marcos les echa claramente las 
culpas de este ca mbio de la gente a los sumos 
sa cerdotes. 

Hasta este momento , la gente de Marcos es una 
especie de masa mal definida , que esta mas bien al 
lado de los que simpatizan con Jesus : busca a 
Jesus, corre tras eI, desea tocarle V Jesus hace mila
gros en su favor. No son ni mucho menos gente 
" echada afuera" , como si Jesus hubera dicho: "Ya 
10 sabe is ; esta va echada la suerte de toda esa gente 
a la que hablo ; si les dirijo la palabra , es para que se 
solu cionen las cosas cuanto antes .. . " . 

Sin embargo, es asf como muchos especialistas 
comprenden el texto. Se trata aquf de una cuesti6n 
de m etodo. De hecho, haven este texto ciertas 
senale s que podran ir en este sentido . Entonces, 
algunos afslan este pasaje V en este caso " los de 
fuera" so n la gente ; personal mente VO prefiero con
servar el retrato de la gente tal como aparece en 
todo el contexto del evangelio de Marcos V opto por 
este gran contexto en vez del pasaje concreto. 

Asf. l que es 10 que designan "los de fuera"? No 
se trata de un gesto de Jesus para senalar a "esas" 
personas ffsicas , sino de una expresi6n teol6gica : 
"las (gentes) que est{m fuera", los que quedan 
fuera de la fe . Y no son necesariamente unas per
sonas co n las que esta hablando Jesus; pueden 
estar tam bien lejos. Un poco mas adelante dira 
Jesus a sus discipulos: "i Tened cuidado! Tambien 

vosotros teneis ojos para no ver V ofdos para no 
escuchar" ; esto es : "tambien vosotros estais a punto 
de convertiros en 'los de fu era'; ahora estais dentro , 
pero tened cuidado, no sea que os comporteis como 
los de fu era" . Es que la frontera entre "los de 
dentro" y "los de fuera" pasa por el coraz6n 
de cada uno de nosotros. Los discfpulos (enton
ces, como hoy) han rec ibido una clave para com
prende r : el secreto del reino de Dios. Pero es preciso 
que la uti lice n. 

Y se ve claramente que los discipulos no acaban 
de hace rlo : " i,No habeis comprendido esta parabo
la? . -Ies dice Jesus- . i,Como vais a comprender 
entonces las parabolas? 

Distanciamiento entre Jesus 
y sus discipulos 

Es la primera vez , en el evangelio de Marcos, que 
se subrava la falta de inteligencia de los discipu
los. Asf es como se inaugura el debate entre Jesus V 
sus discfpulos. EI drama que se percibe en este libro 
se desarrolla entre todos los personajes. Aquf 
empieza a asomar cierto distanciamiento entre 
Jesus V los discfpulos. Hasta ahora , se mostraban 
perfectamente solidarios frente a los adversarios. 
Ahora que va se diferencian ciaramente de la gente, 
empieza a ab rirse una zanja entre ellos V Jesus. 

Este tem a de la f alta de inteligencia de los discf
pulos que aquf se inaugura volvera a aparecer con 
frecuencia a continuaci6n . Y Marcos nos dejara , en 
est e punto , en medio de la incertidumbre : no se 
sa bra como se resolvi6 aquella crisis. Nos serialara 
la incomprension de los discfpulos, pero no nos dira 
que acabaron comprendiendo algun dfa . Se mantie
ne el suspense dramatico V de esta forma nos 
damos cuen t a de que nos afecta tambien a noso
tros. 
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Se podrian estudiar cada una de las parabolas en 
detalle , pero quiza sea mas importante ver el punto 
de vista de conjunto de Marcos sobre ellas.4 

CUATRO MILAGROS 
PARA LA ENSENANZA 
DE LOS DISCIPULOS (4, 35-5, 43) 

Inmediatamente despues de las parabolas, vie
nen cuatro relatos para hablarnos de los actos 
extraordinarios realizados por Jesus: la tempestad 
calmada, el endemoniado de Gerasa, la cura
ci6n de una hemorro(sa y la resurrecci6n de la 
hija de Jairo (4, 35-5). 

Estas acciones se situ an todas elias en el curso 
de un viaje. Para ir a los gerasenos, hay que atrave
sar el lago; durante la travesia , tiene lugar la tem
pestad ; en la otra orilla , en tierra pagana, Jesus cura 
al endemoniado; vuelve luego a territorio judio ; Jai
ro llama a Jesus al lado de su hija ; en el camino se 
situa el episodio de la hemorroisa y, al lIegar a casa 
de Jairo, Jesus resucita a la nina. 

Una curiosa acumulacion de hechos durante este 
trayecto. En Marcos, siempre estamos en movi
miento; se tiene la impresion de que Jesus esta 
siempre con prisas, como si no tuviese un minuto 
que perder, hasta el punto de que estos episodios se 
encadenan curiosamente con las parabolas dentro 
de la misma jornada. 

EI encadenamiento es ante todo local: va, duran
te las parabolas, la barca se mantenia a distancia de 
la gente , a distancia de la orilla judia. Pero tambien 
encadenamiento temporal: "aque/ dia, a/ atardecer", 
escribe Marcos. Una vez que ha sentado est a afir
macion , parece como si se olvidara de ella y se guar
da de decirnos la hora en que ocurren todas estas 
cosas. ~ Fue por la noche cuando aplaco la tempes
tad? ~ Y el episodio en el territorio de los gerasenos? 
i Es imposible I Y luego, al regreso, la hija de Jairo .. . 
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EI desarrollo de todos estos hechos es bastante 
inverosimil desde el punto de vista hist6rico. Por 
tanto, es que Marcos tiene otra razon para querer 
presentarnoslos dentro de una misma jornada. ~ Que 
razon es esta? 

Quiza obtengamos la respuesta si advertimos que 
los testigos de estas cuatro acciones son los 
disc(pulos. No se trata de milagros para la gente, 
sino para ellos. 

Es evidente en el caso de la tempested. Inme
diatamente antes, Marcos escribe: ':4 sus propios 
discfpu/os se 10 explicaba todo en privado. Ese dia, 
al atardecer, les dice: 'Pasemos a/a otra orilla' ... " (4, 
34-35) . Hay otras personas distintas de los doce, 
pero son las gentes que rodean a Jesus. 

Tambien son ellos los que Ie acompanan cuando 
la curaci6n del endemoniado, a la otra orilla del 
lago. No esta alii la gente . La gente se les unira lue
go, atraida por la historia de los cerdos; no ha visto 
nada de 10 sucedido, sino que comprueba unica
mente los resultados; se Ilenara de miedo y suplica
ra a Jesus que se marche. Por tanto, la gente no 
asiste al milagro, no participa de el. 

AI volver, ya en la orilla judia del lago, una turba 
numerosa se reune en torno a Jesus (5, 21). Jesus 
estaba alii, a la orilla del mar, cuando "lIega uno de 
los jefes de /a sinagoga, lIamado Jairo y, a/ verle, 
cae a sus pies" . " (5, 22). 

Jesus Ie acompana a su casa y en el camino una 
mujer, en secreto, se ace rca por detras a tocar sus 

4 Sabre las parabolas la literatura es inmensa. Senalemos, 
par 10 menos: A. George, Nova et vetera: la methode des para
boles: A ssem blees du Seigneur, 1. a serie, 15 (1965) 31-44 (el 
padre George resume aqui de una forma excelente y facil un 
articulo erudito del Supplement au Dictionnaire de la Bible); Id. , 
Lecture de I'evang ile se lon saint Lu c. Profac, 64 p. (de las para
bolas se trata en las pp.43-54; podria ser el complemento ideal 
de este cuaderno sabre Marcos y una buena preparacion para 
comprender el mensaje de Lucas); J. Dupont, La para bole du 
Sem eur: Cahiers Bibliques de Foi et Vie 5 (3-25); Id. , Deux 
pa raboles du Royaum e: Assemblees du Seigneur, 2." serie, 42 
(1970) 50-59 (se comentan solo dos parabolas de Marcos 
recogidas par la liturgia). 



vestidos. Jesus pregunta : "iQuien ha tocado mis 
vestidos?" Los discipulos se extranan: "Estas viendo 
que la gente te oprime y tu preguntas ... ". Por tanto, 
la gente esta alii. Sin embargo, asistimos a conti
nuacion a una conversacion entre Jesus y la mujer 
curada como si no hubiera allf nadie que los escu
chase. La gente esta alii, pero como ausente ; no 
participa . No puede decirse que se trate de un mila
gro publico, ya que sola mente Jesus y la mujer 
saben 10 que ha pasado, ya que se trataba de una 
enfermedad oculta . 

Llegan a casa de Jairo. La gente esta alii, junto 
con las planideras. Pero Jesus manda salir a todo el 
mundo ; sola mente se quedan con 131 los padres de la 
nina, asi como Pedro, Santiago y Juan. Ni siquiera 
estan alii todos los discipulos. 

Nos encontramos, por tanto, con una serie de 
actos de poder dirigidos a la atenci6n de los 
disc(pulos. 

l Que es 10 que entonces habfa que comprender 
en estos cuatro milagros? Puesto que no podemos 
estudiarlos todos, contentemonos con tomar un epi
sodio bastante dificil y poco comentado : la historia 
de la hemorroisa y de la hija de Jairo.5 

Dos milagros entremezclados 
(5, 21-43) 

EI relata de la curaclon de la hemorroisa esta 
metido dentro del de la resurreccion de la hija de 
Jairo. Despues de haber estudiado cada uno de 
estos relatos en si mismo, nos preguntaremos por 
que estos dos milagros estan tan estrechamente 
unidos. Finalmente, los situaremos dentro del con
texto de conjunto del evangelio.6 

Podrfa empezarse por un estudio personal del texto . p lan
tefmdose par ejemplo estas cuestiones : 

1. La curaci6n de la hemorrolsa : l Podrfa bastar con el 
relato de los ve rsiculos 25-2 9 7; l que aiiaden los versfculos 
30-34 7; l en que sentido esos versfculos obligan a reconsi
derar el hecho narrado en 25-297 

2. La resurrecci6n de la hija de Jairo: l que es 10 que 
cambia entre los versfculos 22-24 V 35-367; len que favore 
ce la inserci6n de los ve rsfc ulos 2 5-34 el paso de una pers
pectiva a la otra 7 

3 . l Por qui! el secreta en 5, 37-43 V no en 5, 18-20 7 
4. En el contexto de 4, 35-5, 43: 
-lque es 10 que relaciona a 4 , 35-41 con 5, 1-20 7 
- l que es 10 que los discipulos t ienen que aprender en 4, 

35-5 , 207 ; lV en 5, 2 1-437 

1 . La curaci6n de la hemorroisa 

EI episodio se com pone de dos partes faciles de 
distinguir: un relato corto de milagro y luego un dia
logo entre Jesus y la mujer. 

Un milagro clasico 

EI relato del milagro pod ria bastarse a sf mismo. 
Pertenece al genera de "milagro obtenido", tal 
como podrfan contarse otros muchos, segun Mc 3 , 
10: "habiendo curado a muchos, cuantos padecian 
dolencias se echaban encima para tocarle". Este 
pequeno relato se parece a los relatos de origen 
pagano, que traducen la creencia en una especie de 
fuerza de orden ffsico de que est a dotado el tauma
turgo, Nos cuesta trabajo representarnos a Jesus 
cargado de una energfa milagrosa que se propaga 
de su persona a sus vestidos; pero esto no les extra
naba a los lectores de Marcos. Este detalle sera utili
zado en este relato en un sentido particular: si la 
mujer no hace mas que tocar el vestido de una for
ma disimulada, es porque tiene interes en ocultarse ; 

, Para el relato de la tempestad sosegada, vease x. Leon
Dufo ur, Estudios de evangelio, 145- 177; P. Lamarche: A ssem
blees du Seigneur 43 ( 1969) 42-53. Sobre el episodio tan 
extratio, pero tan lIeno de ensetianzas, del poseso de Gerasa, 
vease P. Lamarche, Le possede de Gerasa : Nouvelle Revue 
TMologique ( 1968) 581 -597. 

6 Se puede ver el comentario de J. Potin en Assemblees du 
Seigneur 44 (1 969) 38-47. 
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siente verguenza de su enfermedad que, por otra 
parte, la pone en situaci6n de impureza legal. Este 
detalle tiene su importancia para el dialogo que 
habra de seguirse luego, como veremos en seguida. 
Igualmente, la menci6n de los muchos medicos que , 
a pesar del dinero que habia gastado con ellos, no 
supieron hacer otra cosa mas que empeorar su 
enfermedad, no debe cargarse unicamente a una 
idea maliciosa de Marcos, sino que subraya el 
poder de Jesus frente al fracaso de los medicos. 

Este es el interes que tiene el relato para quienes 
10 cuentan. Con todo rigor, el relato podria detener
se aqui. 

Una curaci6n robada 

La segunda parte del relato (5, 30-34) da un 
alcance muy diferente a 10 que precede . Jesus tiene 
conciencia de haber realizado una curaci6n . Tampo
co aqui estamos lejos de los textos paganos que 
refi eren la acci6n de los taumaturgos celebres. Aqui 
es el narrador el que se expresa; no cabe imaginarse 
a Jesus narrando sus propios sentimientos; en este 
genero literario el narrador subraya habitualmente 
que el autor del milagro tiene conciencia de la fuerza 
que se desprende de eI. 

Pero aqui J esus desea absolutamente hacer salir 
del anonimato a la mujer que se Ie ha acercado a 
hurtadillas. La obliga a darse a conocer ; entra con 
ella en una relaci6n personal. La mujer, "atemoriza
da y temblorosa, se postr6 ante et y Ie cont6 toda la 
verdad" (5 , 33). La mujer se siente cogida en falta . 
L Es acaso por haber infringido una ley del Levitico , 
el haber tocado a alguien a pesar de su estado de 
impureza legal (Lev 15, 25)7 Es posible esta explica
ci6n a nivel del relato tradicional que reproduce 
Marcos. Sin embargo , Marcos no parece interesarse 
por este aspecto de la conducta de la hemorroisa , ya 
que no se toma la molestia de explicar esta costum
bre judia en atenci6n a sus lectores paganos. Queda 
en pie el hecho de que la mujer siente miedo cuando 
Jesus Ie pide que se de a conocer. Ha robado su 
curaci6n ; Lla perdera acaso ahora? Ese es el proble-
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ma que aqui se trata: una curaci6n robada no cabe 
en el espiritu evangelico. Sera preciso que se Ie 
vuelva a dar Ia salud al t~rmino de un proceso 
de fe. Cuando Jesus Ie dice : "Queda curada de tu 
enfermedad" , la cosa nos parece extra ria , ya que la 
curaci6n tuvo lugar anteriormente, pero no hay nin
guna incoherencia , ya que su curaci6n se Ie devuel
ve ahora en la fe . EI espiritu de este texto es pareci
do al del sacrificio de Isaac (Gen 22) : Abrahan ha 
aceptado sacrificar a su hijo y cuando se Ie devuelve 
en virtud de su acto de fe , 10 vuelve a engendrar en 
cierto modo en esa misma fe. Aqui, la mujer, al con
fiarse a Jesus, se ha desprendido de una fe todavia 
primitiva, que tenia que ver no poco con la magia , y 
se ha encaminado hacia una fe plena , que es una 
relaci6n personal con Jesus salvador. 

EI texto de Marcos emplea dos palabras para 
indica r 10 que Jesus concede a la mujer : queda "sal
vada " y "curada". La palabra "salvar", en el griego 
evangelico, se emplea con frecuencia para indicar la 
curaci6n (que es 10 que busca la mujer : si lIego a 
tocar por 10 menos sus vestidos, quedare curada : 5, 
28) . Pero va mucho mas alia, en la perspectiva de 
los cristianos despues de pascua que refieren este 
epi sodio . Para ellos, la salvaci6n es una realidad 
mucho mas plena que la simple curaci6n. Los mila
g ros que cuentan los cristianos despues de pascua 
son para ellos otros tantos ejemplos de 10 que es la 
sa lvaci6n por la fe ; descubren entonces el poder de 
la fe para realizar su propia salvaci6n. Esas mismas 
palabras de Jesus: "tu fe te ha salvado" , se repeti
ran cuando Jesus cure al ciego de Jeric6 (10, 52) ; al 
quedar curado, ese ciego se convierte en simbolo 
del discipulo iluminado por Cristo, que acepta 
seguirle por el camino de la pasi6n. Aqui, la mujer 
recibe mas de 10 que buscaba. 

2. La resurrecci6n de la hija 
de Jairo 

Entretanto ha muerto la hija de Jairo. Jairo tenia 
ya una fe muy fuerte , puesto que su hija estaba "a 



pun to de morir" (5, 23) y pedfa a Jesus que la cura
ra. Esta a las puertas de la muerte, sin que puedan 
ya nada los medios humanos. Y resulta que muere . 
La fe de Jairo queda entonces sometida a la prueba 
por la incredulidad de aquellos que Ie anuncian el 
triste suceso, pero el propio Jesus viene en ayuda de 
su fe: "No temas; solamente ten fe". Lo que habfa 
pedido Jairo queda superado; necesita una fe 
mayor. 

Cuando Jesus entra con Pedro, Santiago y Juan y 
los padres de la niria, no solamente se ha constata
do ya su muerte, sino que la estan IIorando: "Obser
va e/ a/boroto, unos que lIoraban y otros que daban 
gran des a/aridos" (5 , 38). Por tanto, las gentes se 
muestran totalmente indiferentes a la presencia de 
Jesus. Sola mente el padre tiene fe en el. Jesus dice: 
"La nina no ha muerto; esta dormida". Se trata para 
el de una manera de echar el velo sobre 10 que va a 
ocurrir, de hacer secreto el milagro ; pero para ellec
tor la cosa tiene otro sentido, ya que Marcos Ie 
advierte que no hay que engariarse, que efectiva
mente estaba muerta, ya que las gentes "se bUrla
ban de el". EI lector sabe tambien que la muerte, 
cuando viene Jesus, no es muerte, sinq, sueno. 
Para los hombres del Antiguo Testamento, como 
para los del mundo griego, la expresi6n "los dur
mientes" con que se designaba a los muertos no 
traducfa todavfa la fe en la resurrecci6n. Fue sola
mente una manera pudorosa de velar la realidad. 
Para el lector cristiano, instruido en la resurrecci6n 
de Jesus, la expresi6n se carga de sentido. Yes esta 
confianza en el despertar de su hija 10 que se Ie pide 
a Jairo. 

3. Un crescendo en la fe 
entre los dos milagros ... 

Pero entonces, (por que la insercion de la cura
cion de la hemorrofsa? No sirve para describir el iti
nerario psi cologico de Jairo, ya que no se Ie hace 
intervenir en el relato intermedio. Va destinada a 

gu iar la fe del lector. Tambien el lector es invitado a 
creer en el poder de resurrecci6n de Jesus. 
Ahora que se Ie ha co ntado la curacion de la hemo
rrofsa, se convierte 81 mismo en uno de los actores 
del drama. Cuando Jesus Ie dice a Jairo : "No temas; 
so/amente ten fe ", el lector siente deseos de ariadir : 
"Ya veras, Jairo ; si crees, todo saldra bien". Com
prende que la fe no sola m ente cura a los enfermos, 
sino que incluso mata a la muerte , que permite des
rertar a los muertos . EI relato en su conjunto consti
tuye una catequesis de la fe en la resurreccion. Y 
como es logico que no se Ie pide la fe a la pequeria , 
sino a su padre , el cristiano sa be que puede creer no 
sola mente en su propia resurreccion , sino en la de 
los muertos en general. 

Asf, pues, hay un crescendo en todo este relato : 
se pasa de la fe original de Jairo, que ha renunciado 
a todas las esperanzas humanas para confiar en 
Jesus, a la fe primitiva de la hemorrofsa, guiada 
todavfa por un ca lculo interesado, a la segunda fe de 
esa mujer, impregnada totalmente en su relacion 
pe rson al con J esu s, para lIegar final mente a la fe 
plena de J airo , fe en aquel que resucita a los muer
tos. Rea lmente es la fe 10 que esta en el centro de 
este doble episodio. 

... una fe que hay que guardar 
secreta 

Hay tres indicaciones que van en el sentido del 
secreta : Jesus " no permiti6 que nadie fuera con e/, a 
no ser Pedro, Santiago y Juan"; "ech6 fuera a 
todos", y al final " /es insisti6 mucho en que nadie /0 
supiera". Por tanto, es grande el interes de Jesus en 
que se guarde secreto. Sin embargo, entre estos 
detillles, no todos tienen el mismo origen . Nos dare
mos cue nta de ello si comparamos nuestro relato 
con los de los milagros realizados por taumatur
gos paganos; se les muestra muchas veces reali 
za ndo sus curaciones lejos de la gente. No es 

49 



precisamente para evitar hacerse publicidad , sino 
para indicar que la fuerza sobrenatural tiene que 
ejercerse en un espacio sagrado, lejos de las mira
rlas indiscretas. Esta misma observaci6n se encuen
tra en el relato de la resurrecci6n hecha por Pedro 
rle una mujer en Jope (Hech 9 , 36-42): "Pedro ech6 
fuera a torlo el mundo y luego, de rodillas, se puso a 
reza r" . Por consigu iente, este detalle no tiene nada 
de extrano: en la tradici6n de que depende Marcos, 
tenia el mismo sentido que en los relatos paganos: 
preservar el espacio sagrado. Marcos, por su parte, 
10 pone al servicio de su teorfa del secreta mesiani
co. 

Hay adem as otro rasgo que relaciona a nuestro 
relato con el modelo pagano al que estaban habitua
rlos los lectores: Jesus "tom6 la mano de la nina " . 
Pu es bien , los taumaturgos concedian mucha 
im portancia a los contactos fisicos. Hay incluso 
un elemento de parecido sumamente curioso: a los 
taumaturgos paganos les gustaban mucho las f6r
mulas magicas pronunciadas en lengua extranjera; 
aque llo formaba parte del ambiente extrano en que 
se realizaba la curacion. Pues bien , en nuestro relato 
M arcos reproduce la palabra de Jesus pronunciada 
en arameo, co n la que realiza el milagro: "Ta/ita 
kum" , que da a los oidos del lector griego la impre
sion rl e una formula extrana , no ya con sentido ma
gico - ·puesto que la traduce inmediatamente- , pero 
al menos co n un eco maravilloso. No obstante, aun
qu e se con formen con los modelos conocidos por 
los paganos. los relatos tradicionales cristianos se 
sepa ran rl e ellos al insistir en la fe personal en Jesus 
que se les pide a los que se benefician de los mila
qros. 

Hny. "or el contra rio , otra indicacion que no 
corresponrle a ningun modelo pagano, ya que el tau
matllrgo pagano quiere efectivamente la publici
dad posterior al milagro. Pues bien, aqui Marcos 
nos rli ce que Jesus impone silencio. Esto resulta 
ex trano : (como iba a ser posible ocultar aquella 
resllrr ecc ion. despues de haber empezado ya el due-
10 "or aClllella nina): ~acaso tendria que permanecer 
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reclu irl a en su habitacion el resto de su vida? Por 
consiguiente, la consigna de silencio no tiene que 
leerse a nivel del acontecimiento, sino a nivel del 
relato que hace Marcos del mismo, Ilamando la 
atencion de su lector. Se trata de una manera de 
rlecirl e : "i Cuidado I Aqui Jesus se revela como hijo 
rle Dios, pero no era todavia el momenta de saberlo. 
TLI . lector, puedes ver aqui actuando su fuerza de 
resurreccion , pero antes de la cruz no convenia que 
eso se supiera". Pero , entonces, lPor que no hubo 
ninquna consigna de silencio cuando la expulsion de 
los enrlemoniados del pose so de Gerasa? Sencilla
m en te. porqu e el exorcismo, por sf mismo, no es un 
siqno mesiani co . Los judfos practicaban ampliamen
te el exorcismo. pero sin creer por ello que estuviera 
nlll el mesias. AI contra rio , la resurreccion de los 
nluertos es el signo mesianico por excelencia , para 
el qlle Mnrcos tiene que aplicar la teoria del secreto. 

4. T oda la jornada de 
las parabolas y de los milagros 
a la luz de la pascua 

EI ep isodio de la hija de Jairo queda puesto en 
estrecha rela cion con los dos milagros anteriores (Ia 
tempestarl calmada y la curacion del endemoniado) 
J I rl esa rrollarse en la misma jornada, sin falta de 
continuirlad. Pero lcua l es el vinculo interno de 
es tos relatos) EI milagro de la tempestad calmada 
tli VO Iligar en el ca mino que Ileva al pafs de los gera
se nos. esto es . en ti erra pagana. Pues bien, resulta 
q ll e el m ar se agita para impedirle lIegar; crea un 
peliwo "ara disuadirle de que se dirija a los paga
nos. Pero Jeslls interpel a al mar, 10 amenaza , lanza 
lin qrit o rl e querra y Ie dice: "iSi/encio! iCallate!" Es 
intere sa nte observar que nos encontramos exacta
m ente con la misma reaccion de Jesus cuando el 
exorc ismo en la sinanoga de Cafarnaun (1 , 25) ; no 
tiene !l Arl a rl e ex tra no . ya que en la tradicion bfblica 



el mar S8 presenta como una fuerza ca6tica, hostil a 
Dios: es, pol' consiquiente, el instrumento del demo
nio , <lIJe quiere impedir a Jesus ir a Gerasa, ya que 
esta ti erra es paqana , el demonic se encuentra a 
CJlIstO en ella y reivindica el derecho a permanecer 
alii, Pero Jesus sera el vencedor de Satanas en su 
propio terre no , precisamente donde el pretende 
reinar, 

( Que es 10 que los discipulos tienen que aprender 
ri e todo esto 7 EI lector se siente instruido al mismo 
ti empo que ellos: hay que creer en Jesus ante 
todo y sobre todo, Si han tenido miedo en la tem
pestad , es que no tenian fe, pero van descubrii:mdo 
sucesivamente el poder de Jesus sobre el mar, su 
poder sobre el demonio , incluso donde este se sien
te como en casa , y final mente su poder sobre la pro
pia muerte, EI endemoniado, al desear seguir a 
J esus, recibe el consejo de que se quede donde 
estaba, ya que tambien alii habia tareas que realizar: 
"Vete a tu casa, donde los tuyos, y cuimtales 10 que 
el Serior ha hecho contigo y que ha tenido compa
sian de ti" (5 , 19), Hay, por consiguiente, una antici
paci6n de la misi6n de la iglesia entre los paganos, 
que tienen que descubrir que el Serior (esto es, 
Dios) actua tambien para ellos, Su poder de libera-

cion no tiene limites , pero , puesto que el endemo
niario proclama "todo 10 que Jesus ha hecho por el", 
tambien el lector cristiano se complace en recono
ce r en "el Senor" , no ya a Dios, sino a Jesus, el hijo 
de Dios, Los discipulos se preguntaban: "LHasta 
d6nde se puede creer en Jesus 7" , Y sus actos les 
responrien : "Jesus tiene el poder de salvar incluso 
de la muerte, mediante la fe" , 

Se pllede lIeqar mas lejos todavia, observando el 
vinculo rie estos relatos con la enserianza en para
bolas , ya que se indica que estos milagros tienen 
luqar aqllella misma tarde de la "jornada de las 
parabolas" (ct, 4 , 35) , Se da un vinculo estrecho 
entre la ensenanza de Jesus y sus actos, Las para
bolas oClIltaban un secreta reservado a los discipu
los y que ellos tenian que descubrir. Los actos de 
Jesus ocultan tambien un secreta: Jesus es el hijo 
de Dios, que tiene el poder de resucitar a los muer
tos, Pero todavia no tienen el derecho de decirlo, 

De este modo, la catequesis de Marcos se coloca 
cada vez mas bajo el signo de la pascua, Demuestra 
la refracci6n de la luz de pascua sobre la vida 
de Jesus. Pero esto no se revela todavia mas que 
en secreto , para uso de los discipulos y del lector 
cristiano, 

La ilusion referencial de los relatos 
No tengamos miedo alguno de utilizar esta expresion bar

bara, cuya misma extrarieza puede ayudarnos a recordar la 
leccion que intenta traducir, Es de Roland Barthes, He aquf 
de que se trata, 

Cuando hablais en imperativo, cuando dais una orden, no 
podeis hacer olvidar que sois vosotros los que hablais a 
vuestro oyente, Los dos sois conscientes de la relacion que 
existe entre vosotros en la palabra que intercambiais, 

No sucede 10 mismo en un relata, EI narrador tiende a 
hacer olvidar que el dice algo a sus oyentes, La cuento hoy, 
pero 10 pongo todo en el pasado, Soy yo el que cuento, pero 
10 pongo todo en tercera persona, Sin embargo, yo tengo 
alga que decir a mi oyente a a mi lector, Pero, par el estilo 
que empleo, doy la ilusion de que me borro par completo, 

Es 10 que sucede en los evangelios, EI narrador se dirige a 
un as oyentes a lectores y apela a su fe, Pero, mediante el 
juego de la tercera persona y el empleo del pas ado, da la ilu
sion de remitir directamente al suceso, De pronto, sentimos 
la tendencia de quemar etapas, de no empezar par conside
rar el relata como relata, sino de trasladarnos inmediata
mente al suceso, de imaginarnos por ejemplo una psicologfa 
de los personajes que no esta ni mucho menos serialada en 
el texto, 

Los estudios que aqui hacemos intentan ayudarnos a que 
domineis ese reflejo, Esto no quiere decir que el texto no 
remita a unos acontecimientos, pero estos estan fuera de el 
y no pueden ser captados mas que a traves de et. 
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c) Jesus y sus discipulos frente a los parientes de Jesus 
(6, 1-6) 

EI episoriio rie la vlslta de Jesus a Nazaret (6, 
1-6) esta centrario en la falta de fe y constituye un 
COlltri1pllnto rie 10 que precede. 

"Jesus se maravill6 de su falta de fe" (6,6). i Que 
COlltri1ste con la serie de milagros que precede y que 
riemllPstri1 hasti1 ri6nrle tiene que Ilegar la fe, esto 
es . hilSti1 reconocer que Jesus tiene el poder de 
resllciti1r i1 los muertos I 

AClIIi . en Nazaret. en su patria, Jesus se encuen
tra frellte a la falta de fe. "No pudo hacer alii ningun 
milagro". a no ser que cur6 algunos enfermos impo
nienrioles las manos. Esta imposibilidad va ligada a 
la fi1lti1 rie fe. No se trata de un vinculo psicol6gico, 
como si 1i1 confianza del enfermo condicionase el 
exito rie su curaci6n. Fuera de un contexto de fe, un 
mila~Fo se verla privado de toda significaci6n y no 
seria posible hablar de milagro. 

JesLls S2 ve sorprendido por esta incredulidad. 
Acorriaos de su reacci6n cuando la tempestad: 
"(Par que estais can tanto miedo? (Como no teneis 
fe?" (4.40), Jesus no logra comprender que no ten
gan fe. Por el contra rio, Mateo y Lucas subrayaran la 
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extri1lie,7il de .Jesl·'s ""or encontrar tanta fe fuera de 
Israel" (Mt 8, 10; Lc 7, 9). 

JeSI',s se encuentri1 aClul en su patria, en medio 
rie SIiS pi1rientes Les decfa: "Un profeta solo en su 
tierra, entre sus parientes V en su casa, carece de 
prestigio" (6, 4). Se nota en san Marcos una insis
tellcii1 f'specii1l . va Clue s610 el habla de "sus parien
tes". Volvemos i1 encontrar aquI, en Nazaret, aque! 
disti1ncii1miento seni1li1rlo mas arriba: "(Quien es mi 
madre .. . ?" (3, 20-35). La separacion es aqui mas 
cli1ra tOrii1Vli1 . va Clue entretanto Jesus se ha forma
do unil IlileVa fi1milii1: los que escuchan la palabra 
rie Dios . i1 Cluienes se nos presentaba en la escena 
i1nterior . sentados a su alrededor. Jesus y sus discf
pulos tomi1n sus distancias de nuevo respecto a las 
~lentes Clile "estan fuera", que no se comprometen 
con el. 

Y torio esto se completa ahora. Alii se habla 
riicho: "Mis parientes son los que escuchan la pala
bra de Dios" (3. 35): ahora demuestra que sus 
pi1rientes son los que creen. Y esto refuerza la lec
ci6n sobre la fe que se habla dado por medio de los 
cuatro milaqros precedentes. 



3.a ETAPA DE LA MISION DE LOS DOCE 
A LA PROFESION DE FE DE PEDRO 
(6, 6b-8, 26) 

a) La misi6n de los doce (6, 6b-13) 

EI relato de la mision de los doce corresponde al 
de su Ilamada , al comienzo de esta etapa (3, 13-19). 
Su institucion estaba exigiendo su mision : "I nstituyb 
doce, para que estuvieran con el y para enviar/os a 
predicar, con poder de expulsar los demonios" (3 , 
14- 1 5) . 

Los instituvo "para estar con e/" : va los hemos 
visto , en los capitulos precedentes, sigui€mdole , par
ticipando de su actividad, aprovechandose de sus 
enserianz as en parabolas V asistiendo asus mila
gros. 

Viene ahora la segunda parte del programa : los 
instituvo "para enviar/os a predicar, con poder de 
expulsar los demonios" . Asi, pues, Marcos en cadena 
el relato: "Jesus recorrfa los pueblos del contorno 
ensenando. Y lIamb a los doce y comenzb a enviar
los de dos en dos, dan doles poder sobre los espiritus 
inmundos" (6, 6-7). 

1 . I nstrucciones con vistas 
a la misi6n 

La forma del discurso de envio a misionar indica 
que Marcos demuestra cierta libertad al recoger las 
palabras de Jesus. . 

" Les ordenb que nada tomasen para el camino, 
fuera de un bastbn; ni pan, ni a/forja, ni dinero en la 

faja, sino calzaos con sandalias y no vistais dos tuni
cas" . Se pasa insensiblemente del estilo indirecto al 
estilo directo. Esto supone que Marcos recoge una 
tradicion , pero que maneja libremente las palabras 
de Jesus ; empieza por resumirlas ; luego, poco a 
poco, pasa a la formulacion directa : "Les dijo: Cuan
do entreis en una casa, quedaos en ella hasta mar
char de alii. Si algun lugar no os recibe y no os escu
chan, marchaos de alii sacudiendo el polvo de la 
planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos". 

Una misi6n dificil 

Impresiona inmediatamente en este discurso el 
lugar que se Ie concede a la falta de acogida. 
Mateo nos ofrece este mismo discurso, pero en una 
version mas com pi eta V mas equilibrada , va que se 
consideran sucesivamente las dos posibilidades de 
acogida V de repulsa (Mt 10, 5-16). Marcos apenas 
menciona la acogida : "Cuando entreis en una casa, 
quedaos en ella hasta marchar de alii"; e inmediata
mente dice: "Si algun lugar no os recibe ... ", Se tiene 
la impresion de que la mision se lieva a cabo en 
medio de mil dificultades; se recoge sobre todo 10 
que Jesus dijo para el caso de una mala acogida . 
Esto supone que se ha hecho va la experiencia: la 
comunidad de Marcos ha tenido que tropezar con 
no pocas dificultades en su actividad misionera . 
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Es para Marcos una manera de decir: "i No os 
asusteis! Todo estaba previsto, Jesus pens6 ya en 
esa mala acogida ; no se imaginaba ni mucho menos 
que la misi6n iba a ser cosa facil". Esta insistencia 
resulta especialmente curiosa cuando se compara 
este texto con el de Mateo, que parece reproducir la 
cit a tradicional de las palabras de Jesus mejor que 
este resumen de Marcos. 

. .. que necesita "tropas ligeras" 

Por otra parte , Marcos insiste en la disposici6n 
necesaria que han de tener estos misioneros: tienen 
que ser "tropas ligeras". No han de IIevar nada para 
el camino, excepto un bast6n, ya que resulta nece
sario para caminar yes posible que haya que ir lejos ; 
ni un trozo de pan, ni una alforja siquiera ... Para 
seguir a Jesus, hay una exigencia de ligereza, de 
pobreza, que IIega muy lejos. Despues del episodio 
del rico, los discipulos Ie dicen: "Nosotros 10 hemos 
dejado todo para seguirte". Y Jesus presenta de 
nuevo entonces, con otras palabras, esta misma exi
gencia : por el y por el evangelio, uno puede verse 
obligado a dejar "casa, hermanos, madre, hijos y 
hacienda ... " (10, 29-30) . Este abandono de todo es 
la consecuencia 16gica de la decisi6n de seguir 
a Jesus y de consagrarse al evangelio, de dar la 
vida por el. 

Eso es, por tanto, 10 que recoge Marcos: es preci
so " ir ligeros·' y hacerse a la idea de que la mision 
habra de vivirse en condiciones dificiles. 

Predicar y curar 

Viene entonces la conclusi6n : "Y, ytmdose de alii, 
predicaron que se convirtieran: expulsaban a 
muchos demonios y ungfan con aceite a muchos 
enfermos y los curaban" (6, 12-13). Lo que hacen 
los discipulos es exactamente 10 mismo que han vis
to hacer antes a Jesus. Volvemos a encontrarnos 
con los aspectos de la actividad en favor del evange
lio : 

54 

• proclaman el mensaje; aqui Marcos concre
ta : "predicaron que se convirtieran "; acordaos del 
resumen de la predicacion de Jesus en Galilea : 
" Proclamaba la buena nueva de Dios: el tiempo se 
ha cumplido y el reino de Dios esta cerca ; conver
tios y creed en la buena nueva" (1 , 14-15); 

• ofrecen los mismos signos, expulsando a 
los demonios y curando a los enfermos. Sola mente 
hay un detalle suplementario: la uncion con aceite. 
Es probable que no se trate en este caso de un sim
ple recuerdo de orden historico (" si, los discipulos 
curaban mediante la uncion con aceite"). sino mas 
bien de un dato en conformidad con el usa de las 
iglesias donde se practicaban semejantes unciones 
para curar a los enfermos (ct. Sant 5,14). Esta prac
tica no es puramente gratuita ; demuestra que se 
conservaba la impresion de que el evangelio, pre
dicado en nombre de Cristo, era atestiguado 
con signos. No hay una predicaci6n dirigida pura
mente al espiritu, a la inteligencia , y, al lado de ella , 
como algo distinto, unos signos que descienden al 
terreno de las enfermedades, de todos esos incon
venientes que supone una vida humana. No. Hay 
signos de liberacion que se dan en ese terreno ; el 
evangelio no concierne unicamente a las inteligen
cias 0 a las almas; en Marcos, la mision esta carac
terizada por estas dos acciones: predicar y echar los 
demonios 0 curar a los enfermos. 

2. La virulencia del evangelio 

Hoy discutimos mucho sobre el " poder" de los 
ministros. Es curiosa; el unico poder que se les da a 
los ministros, en Marcos, es un poder que nosotros no 
ejercemos, que es de orden carismatico: el de echar 
a los demonios. Esta concepci6n del oficio de misio
nero , en Marcos, esta en perfecta conformidad con 
la imagen que de el nos dan los Hechos de los apos
toles 0 las cartas de san Pablo. Este tenia la certi
dumbre de que hacia milagros en su camino, can su 
predicaci6n del evangelio. A nosotros nos cuesta 



mucho t rabajo entrar en esta perspectiva. EI milagro 
nos molesta ... Nuestra actitud contrasta con la de 
las sectas, que hacen una buena consumicion de 
milagros. Cuando leemos el evangelio, nos sentimos 
desfasados p~r preguntarnos : l no estartm las sectas 
mas cerca de Marcos que nosotras?; l no represen
taran una reaccion que tiende a establecer un equili
brio que hemos perdido nosotros? Se tiene la impre
sion de que 10 que formaba una hermosa unidad en 
Marcos (palabras y actos) ha quedado ahora dividi
do: hay especial istas de la predicacion y especialis
tas de los milagros, en detrimento de los unos y de 
los otros. Quiza sea enfermiza esa hambre excesiva 
de milagros (y san Juan mostrara clara mente su 
reti ce ncia ante ellos); pero, por otra parte , quiza no 
Ie prestemos suficientemente atencion al hecho de 
que la predicaci6n del evangelio tiene que tener 
sus repercusiones en el equilibrio humano. Se 
muy bien que hemos sustituido la curaci6n de los 
enferm os por el emperio de instaurar un mundo mas 
justo y mas fraternal. Es indudablemente legitimo 
buscar los signos de la inminencia del reino de Dios 
en nuestro mundo, en la mejoria de las condiciones 
de vida humana ; pera con la condicion de que no 
nos o lvidemos de la virulencia del evangelio, que 
es una fuerza de acci6n contra el reino del mal. 

Marcos, como los hombres de su epoca, veia a 
Satanas con unos rasgos que a nosotros nos pare
cen miticos. Tenemos que hacer una purificaci6n de 
esas imagenes y no podemos aceptar pura y simple
mente las expresiones de Marcos para definir nues
tra misi6n ; pero hay algo que no hemos de sacrificar 
en esta concepcion dramatica de la mision . Un 
misionerb no es una persona que se pone a hacer la 
publicidad de un producto que se vendera, si es bue
no; es alguien que parte para combatir contra unos 
adversarios. Y no puede estar segura de ser bien 
acogido, aunque su producto sea bueno. Hay que 
contar siempre con la oposici6n en la mision. 

Esta oposici6n no proviene unicamente de las 
personas que rechazan el mensaje por no haberlo 
comprendido. Quiza haya una fuerza de oposicion 
mas profunda , mas dificil de serialar, en las resisten
cias que se ponen al evangelio ; es 10 que hoy lIama
riamos "el pecado del mundo". No precisamente el 
pecado personal de aquel que se niega a creer. Este 
de muestra una actitud bastante comun que com 
partimos nosotros mismos en ciertos sectores de 
nuestra vida . Muchas veces, aquel que se niega a 
creer, 10 hace en nombre de cierta mentalidad ; y de 
ese " pecado del mundo" participamos tambiem 
nosotros. 

b) Intermedio: Herodes, Jesus y Juan bautista 
o el ambiente dramatico de la misi6n (6, 14-29) 

Los discfpulos han marchado a misionar; el esce
nario se queda vacfo. Marcos 10 Ilena con dos pasa
jes que forman una especie de intermedio, pero que 
cumplen con su funcion en el desarrollo del libro : la 
opinion de Herodes sobre Jesus y el martirio de 
Juan bautista (6 , 14-30) . 

"Ueg6 a enterarse el rey Herodes ... " Resul 
ta bastante habil por parte de Marcos colocar aqui 

est e pasaje : los doce han salido a misionar; por con
sig uiente, necesariamente se oye hablar de Jesus 
p~r todas partes. EI tema de la popularidad de 
Jesus, esbozado ya en la primera seccion , vuelve a 
aparecer en esta ocasi6n . Pero hay un progreso: al 
principio, las gentes venian a el porque hablaba con 
autoridad y hacfa milagros. Ahora , las gentes forjan 
hipotesis sobre eI, se plantean cuestiones e intentan 
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responder a elias : unos ven en el a Juan bautista, 
otros a Elias, otros a un profeta mas 0 menos como 
los demas ... 

Tambien el rev Herodes tiene su propia opinion: 
"Juan el bautista ha resucitado de entre los muertos 
V por eso actuan en el fuerzas milagrosas" . Buena 
ocasion para referir el asesinato de Juan bautista. 
Pero, I. por que aqui? Lucas ha escogido otra oca
sion : acaba la predicacion de Juan bautista con el 
relato de su muerte, concluvendo con Juan antes de 
pasar a Jesus. Aqui, la tradicion sobre el bautista 
parece minar el terreno a la de Jesus. 

Esta imposicion se explica sin duda por una 
identidad de atm6sfera. Acaba de recordarse que 
la mision no tiene el exito asegurado. Por eso, entre 
la partida a misionar de los doce V su regreso viene 
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como anillo al dedo recordar el final tragico de Juan. 
Esto contribuve a crear el ambiente dramatico : los 
discipulos parten sabiendo que la mision tendran 
que vivirla en medio de persecuciones; el fracaso de 
Juan es una buena prueba de ello. Y cuando vuelva 
a aparecer el tema de las opin iones de la gente 
sobre Jesus, sera para introducir de nuevo el anun
cio de la pasion (8 , 27-31) . Entre Juan V Jesus 
empieza a esbozarse un paralelismo (cf. 9 , 12-13 ; 
11, 29-30) . 

Se da, por consiguiente, un vinculo muv sutil en 
la secuencia de los elementos del texto: la escena 
queda vacia al partir los doce a misionar; este inter
medio tragico nos permite evocar el ambiente pro
pia de la mision, el de Juan, el de Jesus, el de los 
enviados a Jesus. 



c) La mesa puesta. Desde el regreso de los doce 
a la profesion de fe de Pedro (6, 30-8, 20) 

A partir del regreso de los doce de su viaje misio
nal, el relato va encadenando dos series de cinco 
episodios cada uno, que se corresponden entre sf. 
Empecemos dando una visi6n de conjunto. 

a. 6, 30-44. Prim era multiplicacion de los panes. 

b. 6, 45-52. Los discipulos atraviesan ellago; Jesus les 
alcanza ca minando sobre la s aguas. 

c . 6, 53. A esta pa rte del lago: Genesaret. 
6, 53-56. Descripcion de conjunto de la actividad de 
Jesus en el pa is de Genesaret. (No hay correspondencia 
en la segu nda ser ie). 
7, 1-23. Algunos fariseos y escribas, lIegados de 
JerusalEm . atacan a Jesus sobre problemas de pureza en 
los alimentos (7 , 1-13). 
Esta larga discusion con ellos continua mas tarde con la 
gente (7. 14-151. y acaba con una ensenanza en parti
cular a los disci pulos que no habian comprendido 10 
que JesLls habia dicho a la gente (7, 18-23). 

d. 7, 24. Saliendo de alii, Jesus va al pais de Tiro y de 
Sidon. 
7, 24-30. Conversacion sobre el pan, suscitada por la 
petic ion de una pagan a que desea la curacion de su hija . 
(A quien hay que dar el pan? ( Esta acaso reservado a los 
judios7 . (0 esta la mesa puesta para todos 7 

e. 7,31-37. En territorio pagano , Jesus cura a un sordo
mudo. 

una especie de secuencia que comprendia al menos 
estos tres episodios. Las dos series de Marcos se 
encuentran tambien en Mateo. Y es curioso que 
Lucas (10 mismo que Juan) refiera sola mente una 
multiplicaci6n de los panes, pasando directamente 
de esta narraci6n a la profesi6n de fe de Pedro (Lc 8 , 
10-21; comparese con In 6, 67-71), Esta emisi6n 

Esta serie resulta aun mas curiosa por el hecho 
de que en el evangelio de Juan vuelve a aparecer la 
misma sucesi6n de los tres primeros relatos (In 6) . 
Parece, pues, que en la tradici6n se habia formado 

a. 8, 1-9. Segunda multiplicacion de los panes. 

b. 8, 10. Travesia del lago. 

c. 8, 10. En la reg ion de Dalmanuta. 

8, 11-12. Disputa de Jesus con los fariseos que piden 
un signo en el cie lo para probarle. 

d. 8, 13. Dejando alii a los fariseos. Jesus vuelve a embar
ca rse hacia la otra orilla del lago. 
8, 14-21. Discusion sobre el pan entre Jesus y los dis
cipulos ; les recuerda las dos multiplicaciones de los 
panes y la abundancia de las sobras. 

e. 8, 22-26. La curacion de un ciego en Betsaida cierra 
esta se rie de episodios. 

por parte de Lucas sigue siendo un problema por 
aclarar. 

En Marcos, este conjunto forma la placa girato
ria dal libro. Se presenta con una complejidad 
mayor que las secciones siguientes, sin duda porque 
su autor se sentia atado por unas series de episo
dios ya encadenados entre si y meditados por la tra-
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dicion. Nos detendremos especial mente en las dos 
multiplicaciones de los panes, en el episodio de la 
sirofenicia y en la curacion del sordomudo. 

1 . Primera multiplicaci6n de los 
panes (6, 30-44) 

La introduccion a la primera multiplicacion se 
desarrolla con cierta amplitud; merece una especial 
atencion, ya que Marcos expone en ella algunas de 
sus ideas preferidas. 

Jesus, los ap6stoles y la gente 7 (6, 30-34) 

"Los apostoles se reunieron con Jesus y Ie conta
ron todo 10 que habian hecho y 10 que habian ense
ftado. EI entonces les dice: 'Venid tambilm vosotros 
aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco'. 
Pues los que iban y venian eran muchos, y no les 
quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la 
barca, aparte, a un lugar solitario. Pero les vieron 
marcharse y muchos ca'leron en la cuenta; y fueron 
alia corriendo, a pie, de todas las ciudades y lIegaron 
antes que ellos. Yal desembarcar, vio mucha gente, 
sintio compasion de ellos, pues eran como ovejas 
que no tienen pastor, y se puso a instruirles extensa
mente" (6, 30-34). 

Parece como si aqui Jesus y los discipulos se 
hubieran puesto a jugar al escondite con la gente . 
Pero en este juego no hay manera de ocultarse . 
Quieren huir de la gente , pero se yen obligados 
finalmente a ocuparse de ella: ahi esta el nervio del 
relato. Vuelven de misionar, quieren descansar en 
un lugar tranquilo para evitar a los importunos que 
no les dejan siquiera tiempo para comer; se intenta 
buscar un escondrijo .. . i Es inutil! Son reconocidos y 
la gente se agolpa junto a ellos. Esto plantea no 
pocos pequenos problemas desde el punto de vista 
de la verosimilitud historica y geogratica. En princi
pio, resulta mucho mas rapido recorrer la distancia 
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entre las dos orillas en barca , en vez de dar toda la 
vuel ta a pie; sobre todo, si se piensa en que Marcos 
anade : " fueron alia c orrien do, a pie" . y lIegaron 
antes que ellos". Fue preciso adem as que funciona
ra el telefono arabe, ya que acuden de todas par
tes ... y Ilegan antes que los discipulos. Si se quiere 
ve r en el mapa como pudo suceder aquello, no aca
ba de entrarnos en la cabeza. Marcos recompone el 
paisaje. Y no se Ie reprocha a un pintor el que nos 
presen te un cuadro magnifico en donde no se reco
nozca a su pueblo natal , aunque no haya sido este el 
que 10 ha inspirado. Tampoco reprocharemos a Mar
cos el que se tome ciertas libertades, si es el Espiritu 
San to el que Ie inspira . t. Por que el Espiritu Santo va 
a tener que inspirar solamente a personas con bue
nos conocimientos geogrMicos? Nos encontramos 
aqui con un cuadro reconstruido ; y eso es 10 que nos 
10 hace interesante. 

Y t. que es 10 que se subraya 7 Esto: no pueden 
escaparse de la gente ; Jesus y sus discipulos se 
yen imposibilitados de sustraerse a ella; y cuando la 
gente est a alii , es preciso ocuparse de todos. t. EI 
descanso 7 Lo dejaran para otra ocasion .. . 

Jesus y sus "enviados" 

Es esta la unica vez que, en Marcos, se designa a 
los discipulos co n el nombre de apostoles, esto es, 
enviados. En cuanto tales es como fueron enviados 
a misionar y estan alii ahora para dar cuenta de su 
misi6n. Esa misi6n la resumen segun los dos aspec
tos que ya conocemos y que caracterizan la activi
dad de Jesus : " Le contaron todo 10 que habian 
hecho y 10 que habian enseftado" . Jesus y los 
apostoles estAn vinculados entre sf como obre
ros de una misma tarea, que es la de Jesus. 

Estos enviados 0 apostoles son los doce. t. Que 
ha pasado entonces con los discipulos? Solemos 

' Vease con este titulo el comentario de este texto por 
J. Delorme: Assemblees du Seigneur, 2.· serie, 47, 44-58. 



tener en la cabeza una reconstruccion historica 
heredada de las "vidas de Jesus": en torno a Jesus 
estEIn los doce, luego hay un grupo mas amplio, el 
de los discipulos, y final mente la gente. De hecho, 
hasta ahora , en Marcos, los discipulos eran "los que 
rodeaban a Jesus can los dace" (4, 11 y 33); pero , a 
partir de 6, 7 , esta reconstruccion ya no funciona . 
No se nos dice que haya perdido algunos discipulos 
por el camino, pero la verdad ~s que ahora ese gru
po queda reducido a los doce. Pero no es indiferente 
que Marcos los IIame apostoles, discipulos 0 los 
doce. 

EI retrato del ap6stol 

Marcos nos traza aquf un pequeno retrato del 
misionero evangelico. Y parece ser que 10 hace a la 
luz de la experiencia misionera despues de pascua. 

EI apostol es todo 10 contrario a una persona 
ociosa. En el texto que sigue se tiene la impresion 
de que los doce, al principio, estEln ociosos, viendo 
todas las cosas que hay que hacer, pero sin hacer 
nada . Ven que es tarde y dicen: "Ellugar esta des
habitado y ya es hora avanzada,' despidelos para que 
vayan a las aldeas y pueblos del contorno a com
prarse de comer". Jesus les responde: "Dadles 
vosotros mismos de comer ... ; en vez de contar con
migo, mirad a ver que es 10 que podeis hacer voso
tros .. ... - " L Nos pides entonces que vayamos al pue
blo a co mprarles de comer? i Pero si se necesitan 
po r 10 menos 200 monedas de plata y no las tene
mos I". Se dan cuenta de 10 que hay que hacer, pero 
no tienen m ed ios para ello ... LY tu, Senor, que es 10 
que vas a hace r? LVas a despedirlos para que cada 
uno se las arregle como pueda?"- "L CUElntOS panes 
teneis? Id aver ..... Ni siquiera se les habfa ocurrido 
pregu ntar si tenfan algo. Despues de haberlo com
probado, vuelven con el resultado : "Cinco panes y 
dos peces". Entonces, Jesus les pone a trabajar; les 
manda que distribuyan a la gente . 

Tenemos aquf evidentemente una leccion para 
los misioneros, ya que esta narracion ha sido rela
cion ada con la mision por algun motivo. Los misio
neros no pueden negarse a la gente y siempre 
tienen algo que hacer por ella. 

Jesus y los apostoles: una forma para Marcos de 
trazarnos un retrato del misionero cristiano; Jesus 
se los asocia para que prosigan su obra y los pone 
en accion para que se ocupen de la gente. 

Jesus y la gente 

Si nos fijamos ahora en las relaciones de Jesus 
con la gente, nos impresiona en primer lugar la reac
cion de Jesus : "Sintio compasion de elias, pues eran 
como ovejas que no tienen pastor, y se puso a ins
truirles extensamente" . 

Cuando la segunda multiplicacion , Jesus volvio a 
sentir compasion de la gente , pero el motivo no fue 
entonces el mismo: "Me da lastima esta gente, por
que hace ya tres dias que permanecen conmigo y no 
tienen que comer" (8 , 2) . En aquella ocasion, el 
objeto de la compasion fue el hambre. 

En Mateo, el objeto de la compasion de Jesus es 
bastante parecido: Jesus curD a muchllls enfermos. 
Se trata , por tanto, de un sentimiento de misericor
dia por las necesidades ffsicas, que se traduce en 
milagros para devolver la salud . 

Aquf, en Marcos, Jesus siente lastima de verlos 
desorganizados; no hay nadie que se ocupe de ellos 
y por eso estan entregados a su propia iniciativa ; no 
componen un pueblo. V esa compasi6n se tra
duce en la enseiianza. He aquf la originalidad de 
Marcos respecto a los demas textos paralelos. Ya 
hemos encontrado en el esta misma insistencia : 
cuando Jesus se encuentra con la gente, es casi 
segura que se pone a ensenar ; incluso en cierta oca
sion se nos dice : "Vino la gente donde £11 y, como 
acostumbraba, les iba ensenando" (10, 1). Esa es 
la imagen de Jesus que retiene Marcos: el que 
enseiia a la gente. 
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Es conocido su interes por el servicio de la pala
bra. Y de esta forma se siguen precisando los rasgos 
del misionero cristiano: el misionero estll al servi
cio de la palabra; tiene que proclamarla yensenar 
a los demas. 

La palabra que crea un pueblo 

La relacion que pone Marcos entre ensenanzas y 
constitu cion de un pueblo no es artificial. Nos 
encontramos ante un reba no sin pastor, disperso y 
desunido; 10 que va a hacer de ese rebano un grupo 
organizado es la IIamada que va a escuchar. La pri
mera actividad para responder a las necesidades de 
esa gente es por tanto la ensenanza , la palabra 
capaz de reunir, de agrupar. Y luego el cuidado y 
la alimentacion de ese pueblo . 

EI tema del PASTOR 
y sus resonancias 

Esta imagen del pastor y del reba no aparece con 
bastante frecuencia en el Antiguo Testamento. 
Recordemos algunos de los textos mas significati
vos. 

Ezequiel, al empezar el destierro de Babilonia 
(587 -538 a. C.) , juzga a los responsables que han 
conducido al pueblo hacia su ruina ; han sido malos 
pastores que han dejado extraviarse al reba no. Dios 
anuncia que va a ocuparse 131 personalmente de las 
ove jas: atendera a las que estan mal alimentadas, 
curara a las heridas , pondra orden para impedir que 
las ovej as gordas opriman a las debiles . Ezequiel 
concluye: "Dios las IIevara a pacer en buenos pas
tos". Se asoc ian de esta forma varios temas: el pas
tor cuida del rebano, 10 alim enta , Ie procura el des
can so (Ez 34). Estos mismos temas se encuentran 
en el salmo 23: "Yave es mi pastor, nada me falta. 
Por prad os de fresca hi e rba me apacienta ; hacia las 
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ag uas de reposo me conduce ... Tu preparas ante mi 
una mesa .. 

Una vez mas surgen estos mismos temas en el 
recuerdo del Exodo, cuando la salida de Egipto : 
Dios es el pastor que conduce a su pueblo (Ex 15, 
13) , que proporciona a su pueblo el pan y el agua , 
que 10 alimenta milagrosamente en el desierto, que 
10 conduce hacia el descanso de la tierra prometida. 

De esta forma , la figura del pastor asocia facil
mente los t emas del descanso, del alimento y del 
jefe que conduce.8 

Pu es bien , estos tres temas se encuentran en el 
relato de M arcos: 

1. En prim er lugar, el del descanso. Pero apa
rece de form a in esperada , ya que de hecho no hay 
descanso. AI m eno s, para los misioneros. Cuando 
regresan de la mision , Jesus les dice: "Venid aparte, 
a un lugar solitario, a descansar un poco" . Y cuando 
II egan .. . , es para trabajar a fin de procurar un poco 
de descanso a la gente. i Bonito humor el de Marcos! 
EI descanso - Ies dice a los misioneros- es para 
los demas ; 0 para mas tarde. Quiza sea el descanso 
escatol6gic0 9 

2. EI tema del alimento se desarrolla abun 
dantem ente. No es necesario insistir en 81. 

3. t..Y el tema del jefe mesianico, el del nue-
vo pastor? No se afirma expl[citamente que Jesus 
se a este pastor, pero se nos dice que "aquella gente 
era como un rebaiio sin pastor" y que Jesus hizo 
todo 10 que tenia que hacer ese pastor segun los 
textos del Antiguo Testamento . Por tanto, para Mar
cos se trata de una manera de presentar a Jesus 
como el pastor de su pueblo. 

Se ha explotado muchas veces este milagro de 
los panes como una prueba de la divinidad de Jesus. 
Pero se ve claramente que no es ese el sentido que 

8 Vease Ph. de Robert, Le B.erger d ' lsrael (Cahiers Theologi
ques, n.O 57). Delachaux et Niestle, Neuchatel. 

9 Vease tam bien su humor cuando Jesus promete a los que 
han deja do todo par seguirle: "hermanos, hermanas, casas ... las 
tendreis en abundancia, estad tranquilos; y de propina la perse
cucian" (10, 29-30). 



desarroll a Marcos. Su rel ato quiere revelarnos que 
J esus es el pastor de su pu eblo, el nuevo Moises vel 
nuevo David que 10 conduj eron antario. Es un relato 
hecho - 10 mismo que el de la cena pascual - para 
que la co munidad reunida en torno a la palabra V al 
pan 'G pudiera identifica r al pastor que la constituve 
en comu nidad, que la alimenta , que se cuida de ella , 
esto es, a Jesus. 

La palabra alimento 

Aqu i resu lta nuevo el t ema de la enserianza. En 
todos los textos del Anti guo Testamento sabre el 
pasto r se ve ciertamente a dicho pastor conducien
do a su pueblo al descanso, alimentimdolo , pero sin 
que ejerza ningu na actividad docente. 

Sin embargo, la relacion entre palabra y ali
mento aparece en otras tradiciones : las de la sabi
duria. Cuando el autor de l libro de la Sabiduria 
habla de l man a en el desierto , ve alii la palabra de 
Dios (Sab 16 , 26 V va antes en Dt 8 ,2-3) ; la sabidu 
ria se ofrece a si mi sma co mo alimento (Prov 9, 1-
16; Eclo 24) . Juan, sobre todo , desarrollara estos 
tem as en el discurso de J esus sobre el pan de vida 
(In 6): Jesus se ali menta de la palabra de Dios; su 
alimento es cumplir la voluntad de su Padre V da a la 
ge nte su pa labra como alimento. En este cap itulo de 
Juan , el alimento es la fe antes de ser la eucaristia . 
Alim entarse del cue rpo de Jesus es creer en 81. 

Una comunidad que toma 
conciencia de 10 que es 

Resu lta admirabl e la ri queza de este texto , Ileno 
de referencias a tod a una tematica ampliamente 
explotada en los escritos del judaismo V en los del 
cri sti anismo primitivo. Esto deja suponer que Mar
cos uti li za aqui una ca tequesis judeo-cristiana que, 
en una reu nion de la comunidad , recogia el recuerdo 
de la multiplicacion de los panes V deduda de alii 
tod as sus relac iones con los milagros del desierto, 

con el anun cio de l nuevo pastor de Ezequiel , con el 
ba nquete de la sabiduria .. . 

" Se puso a instruirles ex tensamente" (6 , 34) . 
Si intentam os reh ace r la historia de la redaccion de 
es te t ex to , nos inc linam os a ve r en este versiculo un 
ariad ido de Marcos. Pero se trata de algo mucho 
m as importante que una palabra ariadida por aqui 0 

por ali a; M arcos recompone la escena recibida de la 
trad icion poniendo en ella su propia nota . La forma 
con que Jesus exp resa su com pasion por la tur
ba ," in struvendola ", nos permite reconocer a Jesus 
co mo el pastor de su pueblo , aquel que constituve 
un pueblo nuevo por su enserianza , por su palabra , V 
la continuacion de la histo ri a, el pan multiplicado, 
entra norm almente dentro de esta tematica . La mul
ti plicacion de los panes no es solamente un milagro 
extraordinario , sino que es ante todo un signo, un 
simbolo. En ese hecho se ha percibido un sentido V 
se Ie ha explotado . Es un simbolo de 10 que hace 
una comunidad cuando se reline para comer, 
para escuchar la palabra, en torno a su propio 
pastor, que es Cristo. 

Un pueblo bien ordenado 

Se nos ha mostrado a la gente como un reba rio 
sin pastor (6 , 34) . Ahora Jesus les "mandb que se 
acomodaran todos par grupos sabre la verde hierba 
(observese de pasada ese detalle : "Ia hierba verde " 
recuerda curiosamente a " Ia hierba fresca " del sal
mo 23) ; y se acomodaron par grupos de cien y de 
cincuenta" (6 , 39). Asi, pues, Jesus da 6rdenes a los 
disdpulos para que organicen al pueblo. "Ciento" V 
"cincuenta": si multiplicais estas dos cifras, os dan 
cinco mil ; ese es precisamente el numero que se nos 
indica en el versiculo 44: "Los que comieron los 

10 Las reuniones de la comunidad cristiana suponen no sola· 
mente el reparto del pan, sino tambilm la instruccion de los fie
les. Acordaos par ejemplo de la escena en que Pablo, en Troade, 
enseiia durante toda la noche antes de la fraccion del pan (Hech 
20, 7- 12). 
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panes fueron cinco mil hombres ", i ni uno mas ni 
uno menos! Ese numero no debe ser fruto del azar. 
Lucas, que tiene un poco mas de sentido critico , 
escribe "unos cinco mil". En cuanto a Mateo, anade : 
" Cinco mil , sin contar las mujeres y los ninos" (!) . 

Se ha explotado muchas veces este numero para 
subrayar la grandeza del milagro. Marcos no 10 
excluye : la falta de proporci6n entre los cinco panes 
y los cinco mil hombres es bien clara. Pero quiza 
esas cifras tengan otro sentido. Dejando el Antiguo 
Testamento, podemos recurrir a la litereture de los 
monjes de QumrAn. Estos monjes se presentan 
como la comunidad del final de los tiempos que 
espera el mesias y , para ello, organizan su comu
nidad para que el mesfas pueda encontrarse 
con un pueblo bien ordenado. Pues bien, inspi
randose en la organizaci6n del pueblo en el desierto , 
cuando el Exodo (Ex 18,21-25; Num 31,14; Dt 1, 
15). asi como en la de las guerras dirigidas por los 
macabeos (1 Mac 3, 55). ven al pueblo futuro 
estructurado en grupos de mil , ciento , cincuenta y 
diez personas. En el libro de Henoc, los angeles 
estan organizados segun el mismo sistema. 

Toda aquella gente fue pues ordenada por los 
discfpulos segun el esquema concebido tradicional
mente como ideal : esa gente es ya el pueblo de 
Dios reunido por su pastor, Jesus, que toma a los 
doce como colaboradores. Y de esta forma , este 
relato es tambien una lecci6n sabre el ministerio 
apost6lico: Jesus asocia a sus discfpulos a su obra , 
los pone en acci6n , les ordena que organicen al pue
blo y finalmente que recojan los restos. 

Un banquete en el que hay sobras 

Despues de haberse saciado la gente, todavia 
recogen doce canastos con las sobras. Doce canas
tos; tantos como ap6stoles. 

Es importante este tema de las sobras; significa 
que el alimento distribuido es inagotable , que toda
via se podrfa alimentar a muchos mas, que es preci
so recoger 10 que sobra, puesto que hay otros con 
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hambre. Esta indicaci6n de los doce canastos , al 
final , es la prueba de que la multiplicaci6n se ha 
concebido como el simbolo de algo que hay que 
rehacer constantemente, de un alimento que hay 
que poner a disposici6n de los demis. La mesa 
del Senor no es una mesa cerrada; es una mesa 
abierta a todos. Y son los doce los encargados de 
tener siempre la mesa puesta para todos. 

Tenemos ciertamente aqui una catequesis de la 
iglesia judeo-cristiana , que hizo la primerisima expe
riencia de la agrupa ci6n de Israel alrededor de su 
pastor. Esta iglesia se reconocfa a si misma en este 
relato , se descubrfa en el , viendo 10 que era como si 
se tratase de un espejo. EI evangelio tiene que 
seguir hoy sirviendonos para eso : es un espejo que 
nos devuelve la imagen de 10 que somos, 0 al menos 
de 10 que deberiamos ser. 

Un banquete eucaristico 

La alusi6n a la eucaristfa esta muy clara en este 
relato . "Jesus tomb los cinco panes y los dos peces 
y, levantando los ojos al cielo, pronuncib la bendi
ci6n, parti6 los panes y los iba dando a los discipulos 
para que se los fueran sirviendo " (6, 41) . Es el mis
mo texto que en la ultima cena . De esta forma, la 
comunidad reunida para el reparto del pan 
recuerda el milagro de Jesus alimentando a la gente 
y encuentra alii la definici6n de 10 que esta lIamada 
a ser : el pueblo de Dios del final de los tiempos, 
reunido en torno al nuevo Mois's, mediante el 
ministerio apost6lico. 

Asi, pues, tenemos en este texto dos gran des 
Ifneas de interpretaci6n: 

• una ensenanza sobre el ministerio apos
t6lico: vemos a Jesus formando a sus discfpulos, 
ensenandoles su misi6n ; 

• una ensenanza sabre el propio JesUs, que 
se manifiesta como el pastor del nuevo pueblo, cuya 
misi6n consiste en reunir, instruir y alimentar a su 
pueblo. 



2. Una nueva multiplicaci6n 
de los panes (8, 1-9) 

Los parecidos con el primer relato son demasia
do evidentes para que sea necesario detaliarlos; se 
trata exactamente de la misma secuencia de relatos. 

Pero tambi{m se dan algunas diferencias. La 
mas manifiesta es la de las cifras: aquf hay siete 
panes y siete espuertas de sobras y alrededor de 
cuatro mil personas. Estas pequerias variantes son 
significativas. Mas adelante, tocaremos el punto de 
la cifra siete; de momento, fijemonos en un detalie: 
para recoger los restos no se utilizan ahora cestos, 
como la primera vez, sino espuertas. EI sentido 
es el mismo, pero este pequerio matiz de vocabu
lario podrfa ser muy bien una serial del terreno en 
que ha nacido la tradici6n: efectivamente, la palabra 
espuerta es mas griega que canasto, palabra utili
zada sobre todo por los judios. Digamos inmediata
mente que hay diferentes seriales que nos invitan a 
reconocer en la primera multiplicaci6n (c. 6) una 
tradici6n que ha madurado en terreno palesti
no, judeo-cristiano, mientras que la segunda ha 
madurado en un terreno pagano-cristiano, 
pasando por la meditaci6n de comunidades de ori
gen pagano, en territorios de lengua griega. Esta 
hip6tesis nos permite comprender casi todas las 
diferencias entre ambos relatos. 

Quedan por explicar los parecidos. l Por que dos 
narraciones tan semejantes? La respuesta mas sen
cilia es la siguiente: en el origen de los dos relatos 
hay una sola tradici6n que se ha diversificado segun 
los ambientes por don de ha pasado antes de liegar a 
Marcos. Este ha recogido las dos formas, creando 
de este modo un efecto de duplicaci6n; probable
mente, pensaba el mismo que se trataba de dos 
milagros distintos; vease la alusi6n q-ue hace a ello 
mas adelante (8 , 18-20). 

. . Leamos pues este segundo relato deteniendonos 
en algunas de las diferencias mas significativas. 

,Por que se compadece Jesus? 

EI motivo por el que Jesus siente compasi6n de 
la gente es distinto. Tiene compasi6n de ella porque 
no tienen que comer: "Si los despido en ayunas a 
sus casas, desfallecerfm en el camino, y algunos de 
ellos han venido de lejos". 

Los discipulos, intermediarios 
entre Jesus y la gente 

EI dialogo con los discipulos tampoco tiene aqui 
el mismo sentido. Jesus no los pone tan bruscamen
te en acci6n. "Sus disc/pulos Ie respondieron: 'iCO
mo podra alguien saciar de pan a estos aqu/ en el 
desierto?' Elles pregunt6: 'iCuantos panes teneis?' 
':lIos Ie respondieron: 'Siete". Mirad c6mo ahora 
Jesus no tiene necesidad de incitarles diciendo: "En 
fin , aver si haceis algo ... - No es posible hacer 
nada- . Sf, hombres; id aver cuantos panes hay ... " . 

Luego ordena que la gente se acomode; la prime
ra vez fue a los discipulos a quienes orden6 que los 
distribuyesen ... Ahora se subraya menos la actividad 
de los discipulos, pero tienen la misma funci6n de 
servir a la gente: "Se los dio a sus disc/pulos para 
,:/ue los sirvieran y ellos los sirvieron a la gente". Asi, 
pues, aparecen tambien aqui como intermediarios 
entre Jesus y la gente. 

EI banquete eucaristico 

La relaci6n con el banquete eucaristico se esta
blece 10 mismo que en el primer relato. 'Tomando 
los siete panes y dando gracias, los parti6 e iba dan
dolos a sus disc/pulos ... " Es una f6rmula consagra
da . Sin embargo, se conserva una pequeria diferen
cia de vocabulario, que es un nuevo signo del terre
no distinto que acogi6 a ambos relatos. La primera 
vez , "Jesus tomo los panes y pronunci6 sobre ellos 
la bendicion" (en griego eulogein); aqui se dice que 
"dio gracias" (en griego eucharistein). Pues bien , 
es curiosa que se encuentran estas dos palabras en 
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los relatos de Ia cena. EI Nuevo Testamento nos 
ha conservado cuatro narraciones de la misma rela
cionadas por parejas : las de Pablo (1 Cor 11) V 
Lucas por una parte, las de Mateo V Marcos por 
otra . Pues bien, en Mateo-Marcos, Jesus, en la 
cena , pronuncia la bendicion (eulogein) sobre el 
pan , mientras que, en Lucas-Pablo, da gracias (eu
charistein) . De forma que, desde el punto de vista 
del vocabulario , se tiene la misma relaci6n entre los 
dos relatos de la multiplicaci6n de los panes V las 
dos tradiciones de la ultima cena. Ahora bien, resul
ta que "eucharistein-dar gracias" es un griego 
mucho mejor que "eulogein-pronunciar la bendi
ci6n". Las dos palabras quieren designar el mismo 
rito judio de santificaci6n de la com ida. 5e " bend ice 
aDios" quiere decir que se pronuncia una bendi
cion : "j Bendito sea Dios que nos da este pan!".11 
"Pronunciar la bendicion" se dice en griego eulo
gein ; 10 que pasa es que esta palabra no se emplea 
habitualmente en el vocabulario religioso griego; la 
bendicion es un rito tipicamente judfo. Asi eulogein 
es un griego propio de traductores, mientras que 
eucharistein pertenece al griego legitimo, tal come 
se utiliza en el vocabulario religioso. 5e ve de este 
modo como el mismo rito judio ha side designado 
de una forma literal (eulogein) V de una forma 
adaptada a la lengua griega (eucharistein). 5eme
jante adaptacion no ha podido hacerse mas que en 
un ambiente griego. Nueva serial de que la segunda 
multiplicacion nos lIega de un ambiente de esp(ri
tu griego, mientras que el primer relato es una tra
dici6n que se expres6 primeramente en ara
mao. Pero en ambos casos nos encontramos con la 
misma referencia a la eucaristia; la comunidad de 
origen griego donde se narra la multiplicaci6n de los 
panes piensa tambi{m en la eucaristia. 

Los paganos: 
"los que vienen de lejos" 

Hav otro pequerio detalle que tiene tambi{m este 
mismo sentido. "Si los despido en ayunas a sus 
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casas, desfalleceran en el camino, y algunos de ellos 
han venido de lejos" . Estos terminos nos hacen 
pensar en dos textos del Antiguo Testamento. 

En primer lugar, en una escena bastante curiosa 
que se desarrollo durante la conquista por Josue de 
las montarias de Palestina, despues de la caida de 
Jerico V de AV (Jos 9, 6-9). Ante Josue V sus tropas 
se presenta una delegacion para decirle : "Venimos 
de un pais lejano - sus vestidos hechos jirones V las 
cortezas de pan seco V enmohecido que lIevaban 10 
ponian de manifiesto- ; hemos sabido que Dios esta 
con vosotros ; venimos a pedir vuestra protecci6n" . 
Entonces, como vienen de lejos, como no hay por 
tanto peligro de dejarse contamina r por ellos a con
tinuacion - va que nunca volveran a verlos probable
mente-, se firma con elios un tratado de paz en 
toda regia . Luego, cuando se ha firmado el tratado ... , 
el relato no nos dice que aparecieron trajes de 
domingo bajo sus harapos, ni que en sus zurrones 
Ilevasen una cartera bien repleta, pero es 10 mismo: 
se enteran de que son de Gabaon, esto es, de 4 a 5 
kilometros mas alia. Utilizaron una bonita estratage
ma para conseguir una alianza con el Dios de Israel 
V con su pueblo. Y una vez que se habfa firmado el 
tratado, los gabaonitas quedaron integrados en 
el pueblo de Dios, aunque no tenian derecho a 
ello . Es una imagen bastante curiosa de la integra
cion de los paganos en la iglesia. Y esas gentes 
decian : "Venimos de lejos". 

En el tercer Isaias, nos encontramos con la distin
cion entre "los que estan cerca" V los que son de 
"Iejos" (Is 60, 4). En la perspectiva del profeta, estos 
ultimos designan a los judios dispersos en los confi
nes del mundo, que vuelven a reunirse con los 
demas cuando la restauraci6n de Israel , en la nueva 
Jerusalen. Pero en la perspectiva de los cristianos 
de lengua griega esto significa la anticipaci6n de 
la reuni6n de los pagan os en el unico pueblo de 

11 Este comienzo de fa pfegaria judia de bendicibn de fa comi
da ha inspirado nuestro rito de ofertorio: NBendito seas, Senor .... 
por este pan que nos diste ... N. 



Dios, compuesto de judios y de paganos. Es una 
relectura cristiana del libro de Isaias. 

Cuando nos encontramos con este mismo detalle 
en el capitulo 8 de Marcos, se nos ocurre pensar : 
cuando ellos contaban esta historia y hablaban de 
" los que venian de lejos", esos antiguos paganos no 
podian por menos de pensar en ellos mismos, lIega
dos con retraso y de lejos al pueblo del mesias de 
Israel. He aqui, pues, una nueva serial que vincula 
esta tradici6n a un ambiente de catequesis pagano
cristiana , griega . 

i.. Y los siete? 

Finalmente , se plantea la cuesti6n: "LV los sie
te 7" . Siete panes, siete canastos y no doce. Pues 
bien , resulta que " los siete" eran el pequerio grupo a 
cuyo alrededor se organiz6 la comunidad de cris
tianos helenistas de Jerusal6n. La instituci6n de 
esos siete fue un acontecimiento sumamente 
importante de los origenes de la iglesia (Hech 6) . 
Signific6 para ella un nuevo paso hacia adelante . 
Los primeros que se dedicaron a la evangeliza
ci6n de los paganos fueron los siete. Es verdad 
que en su relato de los Hechos, Lucas se esfuerza en 
serialar que el primero que bautiz6 a un pagano fue 
Pedro, en Cesarea (Hech 10-11). Pero aquel fue un 
hecho excepcional ; fue necesaria una intervenci6n 
del Espiritu Santo, una lucha a brazo partido entre el 
cielo y.la tierra , para obtener que un pagano se bau
tizase. V a Pedro Ie cost6 mucho trabajo conseguir 
que la iglesia de Jerusalen 10 admitiera . Solamente 
un poco mas adelante (Hech 11 , 19-26), es cuando 
Lucas nos dice de pasada que los helenistas lIega
dos de Antioquia se pusieron a predicar a los paga
nos y se lIenaron de admiraci6n al comprobar que 
estos paganos acogian la palabra . A partir de aquel 
momento, organizaron la misi6n entre los paganos. 
No fue Pedro el que organiz6 aquella misi6n, sino 
los siete . Su instituci6n fue en la iglesia primitiva 
una explosi6n de la estructura primitiva de una 

comunidad judeo-cristiana agrupada alrededor 
de los doce. 

Entonces puede ser que este segundo relato 
transparente la reflexi6n de un ambiente de orienta
ci6n helenistica donde los siete tenian una gran 
importancia. Si no nos atrevemos a afirmarlo tajan
temente , es porque el senti do simb61ico de esta 
cifra pod ria explotarse en otras direcciones. En todo 
caso, es interesante que no aparezca aqui la cifra 
doce. En el nivel no ya de Marcos, sino de la tradi
ci6n que el utiliza , no habia por tanto ningun interes 
especial por los doce. Lo cual confirm a que esta tra
dici6n no puede venir de la comunidad judeo
cristiana , sino de un ambiente pagano-cristiano. 

i.. U na sola multiplicaci6n de los panes? 

Un mismo acontecimiento, narrado en dos 
ambientes distintos, pudo muy bien dar origen ados 
tradiciones 10 suficientemente diversas para que 
Marcos pudiera recoger las dos, con toda la ilusi6n 
de poder produ cir un efecto de reduplicaci6n. 

Marcos piensa probablemente que hubo hist6ri
camente dos multiplicaciones de los panes. Oes
pu es del segundo relato , Jesus recuerda a sus disci
pulos : "L No os acordais de cuando parti cinco panes 
para cinco mil ? ... LV cuando reparti los siete panes 
entre cuatro mil ? ... " (8 ,18-20). Estas palabras supo
nen que hubo dos acontecimientos. Pero Marcos 
insiste no ya en el hecho de que hubo dos milagros, 
sino en el hecho de que, a pesar de esa duplici
dad, los discipulos no comprendieron. EI efecto 
de la reduplicaci6n esta aqui puesto al servicio de la 
falta de inteligencia de los discipulos. 

EI Espiritu Santo y la 
tradici6n evangelica 

L Se habria engariado Jesus al recordar a sus dis
cipulos esos " dos" acontecim ientos? Es necesario 
admitir que el redactor intervino en la formulaci6n 
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de las palabras de Jesus. Esto no tiene nada de par
ticular. (No nos ocurre a veces tambit'm a nosotros 
poner en labios de Jesus ciertas palabras que el 
real mente no dijo, para hacerle comprender a 
alguien el sentido de un pasaje evangelico? Repeti
mos las palabras de Jesus, pero a nuestro modo. 
Cada uno de 108 evangeli8ta8 adapt6 el men8a
je a un auditorio concreto. (Por que Marcos no 
iba a usar la libertad que Ie concedia el espiritu? La 
tradicion evangelica no ha side concedida jamas 
como la repeticion mecanica y literal de un as pala
bras registradas en una cinta magnetica. EI interes 
de la escritura no esta en hacer una estricta restitu
cion de 10 que ocurrio. Son los historiadores los que 
intentan hacerlo, sin conseguirlo nunca. Con plena 
honradez frente a sus metodos, se ven muchas 
veces obligados a declarar : "No sabemos". Lo que 
tenem08 que predicar n080tr08 no e8 la 
recon8trucci6n hecha por un hi8toriador, 8ino 
el evangelio. (Cual es entonces el mensaje de Mar
cos en este lugar? 

La mesa puesta para todos 

"Mirad, nos dice Marcos, la mesa de Jesus esta 
puesta para nosotros ; 10 que hizo por los judios, 
puede tambien hacerlo por los paganos". En efecto, 
la geografia de la segunda muItiplicaci6n de los 
panes no es la misma que en la primera . Observe
mos, en primer lugar, c6mo se situa el relato dentro 
del contexte : "Por aquellos dias" ; una f6rmula vaga 
pa ra serialar que no habia en la tradici6n ninguna 
indicaci6n de fecha 0 de contexto. (Cuales son 
" aquellos dias" ? "Los dias en que Jesus se march6 
de la regi6n de Tiro y vino de nuevo, por Sid6n, al 
mar de Galilea, atravesando la Decapolis" (7 , 31), 
en pleno territorio pagano. En este contexte es don
de Marcos narra la curaci6n del sordomudo y luego 
la segunda multiplicacion de los panes. Solamente 
mas tarde , es cuando Jesus cambia de orilla dellago 
y se enfrenta con los fariseos , esto es, en territorio 
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judio . Si Marcos situa su segundo relato en tierra 
pagana , es para serialar que la mesa puesta por 
Jesus no excluye a los " que vienen de lejos", a los 
paganos. Marc08 de8ea anticipar ya, en el pro
pio mini8terio de Je8u8, la evangelizaci6n de 
108 pagan08. Esto corresponde a su orientaci6n 
misionera. 

No se trata, pues, de una simple repetici6n : el 
relato da un paso mas y la geografia de Marcos nos 
ayuda a percibirlo . 

Nos encontramos tambien aqui con el interes de 
Marcos por la formaci6n de 108 ap68tole8. Jesus 
les enseria a abrir sus horizontes. Les enseria que 
tienen a 8U di8p08ici6n todo 10 nace8ario para 
alimentar a la gente y que no tienen derecho a 
arrinconarse en un sector particular. Tambien ellos 
tienen que ir a 108 pagan08. 

La apertura a una mision universal es tambien la 
leccion que se desprende de otras dos narraciones 
centrad as en el tema del pan . 

3. EI pan de 108 hij08 
repartido a 108 pagan08 

Dos relatos evocan igualmente la misi6n a los 
paganos por medio de la imagen del pan compar
tido. 

La fe de una pagana (7, 24-30) 

Una mujer se acerca a Jesus para pedirle que 
cure a su hija . Marcos subraya que es pagana (7 , 
26). De ello concluye que Jesus ha ido efectivamen
te al territorio de Tiro (7, 24.31 ). Mateo, por su par
te, se guarda mucho de saca r esta conclusi6n ; pues
to que Jesus no ha side enviado " mas que a las ove
jas perdidas de la casa de Israel" (Mt 15, 24), nos 
dice que aquella mujer "habia sa lido de su territo
rio" (Mt 15, 22). 



EI interes de este episodio radica en que nos ha 
conservado una frasa da Jasus sobra al pan; 
Jesus acepta que " se comparta el pan de los hijos", 
esto es, el pan reservado a los judios, en provecho 
de los "perritos" , los paganos. Este hecho cobra 
toda su importancia si nos acordamos de que la 
gran discusi6n de la iglesia primitiva, que Pablo tuvo 
que mantener durante toda su vida, gira en torno a 
la cuesti6n de los alimentos. EI mayor obstaculo 
para la fraternidad entre los cristianos de origen 
judio y los de origen pagano era que los primeros 
seguian observando las prescripciones alimenticias 
de la tradici6n rabinica . Por eso es interesante reco
ger este episodio en el que Jesus deja entender que 
al pan con que quiere saciar a las gentes, si es ver
dad que va destinado " primero" (7 , 27) a Israel , 10 
cierto es que algun dia sa distribuir6 a todos, 
incluso a los que vienen " de lejos" (8, 3) . 

La falta de inteligencia de los discipulos 
(8,14-21) 

Este mismo tema vuelve a aparecer en el dialogo 
entre Jesus y sus discipulos despues de la segunda 
multiplicaci6n de los panes. Jesus les dice que ten
gan cuidado con "Ia levadura de los fariseos y la 
levadura de Herodes ". La levadura era considerada 
como fuente de impureza y de corrupci6n (1 Cor 5, 
6-7 ; Gal 5, 9) y simbolizaba para los rabinos las 
malas inclinaciones del hombre. Aqui designa las 
malas disposiciones de los fariseos que se niegan a 
creer y piden un signo extraordinario (8, 11-12) y las 
de Herodes que tiene una opini6n tan aviesa de 
Jesus (6 , 14- 16) . Los discipulos corren el peligro de 
compartir esas malas disposiciones si se hacen 
rebeldes a los esfuerzos de Jesus por manifestarles . 
el sentido autentico de la misi6n a que los qu iere 
asociar. 

De hecho, ellos no acaban de comprender y 
creen que Jesus les reprocha ... que no hayan com
prado pan. Jesus les responde : " No habeis com
prendido nada. Os andais preguntando si teneis pan 

para vosotros, cuando acabais de ver que 10 teneis 
para los demas. Acordaos de la multiplicaci6n de los 
panes ; incluso hubo de sobra; habia muchos a los 
que alimentar y tuvisteis para todos ... " . 

Mientras Jesus acude a esta pedagogia para 
hacer comprender a sus discipulos cual era su 
misi6n y la de ellos, Marcos nos 10 muestra pasean
dose por un pais pagano, como para abrirles ya 
(j con cuantas dificultades!) a una misi6n universal. 
Parece como si Marcos reivindicase aqui la autanti
cidad da la misi6n a 108 paganos, frente a cierto 
judeo-cristianismo que Ie pon ia dificultades . 
Demuestra c6mo, mient ras que el espacio judio se 
cierra a la predicaci6n de Jesus, el mismo Jesus 
abre otro espacio, fuera de las fronteras del judais
mo. 

Pero vamos aver cuanto Ie costa a Jesus abrir el 
corazon de sus discipulos. 

4. La curaci6n del sordomudo 
(7, 31-37) 

Se pod ria empezar por un estudio personal del texto . 
planteim dose por ejemplo las sigu ientes cuestiones: 

1. (Cuales son los detalles que m as nos extraiian a 
nosotros. pero que debieron parecer norm ales a los primeros 
lectores de Marcos? 

2. ( Que sentido t iene el relato si compara mos el ver
siculo 37 con Is 3 5. 3-6 y Gen 1. 3 1? 

3. Compara r el versiculo 36 con 1. 44 ; 5 , 43 Y 8 . 26: 
(por que Jesus p ide secreta s610 pa ra esos cuatro m ilagros? 
Buscar la respuesta en Mt 11 . 2 -5. Observar el progreso 
entre 7 . 37 (idetras de 7 . 36 1) y 8 , 29 (idetras de 8 . 26!) . 

4 . Comparar 7 . 31 -3 7 con 8 . 22-26 . ( Cual es el carac
te r de estas dos curaciones y la relaci6n con Is 35. 3-6 7 

Comparar con 6. 52 ; 7. 18 y 8. 17 - 18: (cuill es el sentido de 
estos dos re latos en semejante contexto? 

Los relatos de milagros en el siglo I 

L Como se desarrolla la curacion milagrosa? Se Ie 
pide a Jesus que " imponga la mano" al enfermo, y 
el "Ie meti6 sus dedos en los oidos ". Se t rata de un 
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gesto taumaturgico que establece un contacto fisico 
con el enfermo. Los relatos de milagros helenisticos 
conocfan un contacto de este tipo. En los ambientes 
cristianos se tiende a olvidarlo; Mateo, por ejemplo, 
no nos habla de ese contacto fisico; basta con la 
palabra de Jesus. En este punto, nos sentimos en 
dependencia de Mateo y preferimos instintivamente 
su manera de contar los milagros de Jesus. 

Jesus aparta al enfermo de' la gente, "a solas ". Ya 
hemos visto antes esta tecnica : el taumaturgo huye 
de las miradas indiscretas para manifestar que va a 
lIevar a cabo un acontecimiento trascendental. Des
pues de haber tocado los oidos del enfermo, Jesus 
con su saliva "Ie tocala lengua". Volvemos a encon
trar la saliva en la curacion del ciego de Betsaida 
(Mc 8 , 23) yen la del ciego de nacimiento (In 9 , 6) . 
Es conocida como un medio de curaci6n en los rela
tos de milagros paganos. Tacito nos cuenta como el 
emperador Vespasiano curb a un ciego humede
ciendo con saliva sus orbitasY Estos hechos 
demuestran con claridad que los relatos de milagros 
se arraigan en un ambiente concreto. 

Jesus "Ievanta los ojos al cielo ". Aqui hay que 
recordar mas bien la forma judia de referir los mila
gros realizados por los rabinos. Este gesto indica 
que es el poder divino el que va a realizar el milagro. 
Nos encontramos con este gesto en la primera mul
tipli cacion de los panes (6, 41). 

Jesus " dio un gemido". Este gemido no es un 
testimonio de com pasion por el enfermo, sino un 
movimiento profundo de lIamada a Dios, con la con
ciencia de una tarea diffcil , de una dura oposici6n 
que vencer. Lo mismo ocurre en la curacion del cie
go de Betsaida ; Jesus tendra que actuar dos veces 
hasta conseguir que vea el ciego (8 , 25) . Este gemi
do se encuentra tambien en 8,12, cuando Jesus 
choca con la incredulidad de los fariseos. Esta igual
mente atestiguado en los relatos de milagros paga
nos . 

Asf, pues, se describe a Jesus con los rasgos 
de un taumaturgo, al estilo de otros muchos que 
habfa por aquella epoca. Este relato se relaciona con 

68 

los relatos helenistas de milagros. Ese Jesus nos 
desconcierta ; ciertos libros de abundante exito se 
empenan en borrar esta imagen para presentarnos 
un Jesus mas moderno, mas racional. Pero ese 
retrato de Jesus esta muy arraigado en las costum
bres de aquel tiempo y no tenemos por que susti
tuirlo con una imagen hecha por nosotros mismos. 
Seguramente quedariamos desconcertados si viera
mos una pelicula tomada de la realidad, tal como 
Jesus fue de verdad . Nos extrana ese retrato de 
Jesus taumaturgo . Pero no les extranaba a los pri
meros narradores y oyentes de este relato; al con
trario , esto les permitia lIegar a un conocimiento 
mas profundo de Jesus. 

(Que nos dice este milagro sobre Jesus? 

En el versfculo 37 , el texto generaliza el alcance 
de este milagro citando al Antiguo Testamento : 'To
do 10 ha hecho bien; tambi{m hace oir a los sordos y 
hablar a los mudos". EI relato se aparta aqui del 
modelo helenista; esta generalizaci6n coloca a 
Jesus en un campo de vision mas amplio. A los ojos 
de la comunidad primitiva que leia este texto, el 
relato permitfa reconocer a Jesus por 10 que es : su 
persona no es la de un taumaturgo cualquiera . Y la 
clave de la lectura cristiana tiene que buscarse en el 
Antiguo Testamento. 

Efectivamente , se cita aqui al profeta Isaias, pero 
no segun el texto hebreo, sino segun el texto griego 
de los Setenta (traduccion griega anterior a Jesus, 
utilizada por los judios que vivian en ambientes 
pagan os, y luego por los cristianos de origen paga
no) . Por consiguiente, el texto de Marcos no se ha 
formado en una comunidad palestinense, sino en 

" Vease A. Duprez, Gueri sons paiennes et guerisons evange
liques: Cahiers bibliques "Foi et Vie " 9 (19 70) 3-28, y el fasc;
culo n.D 129 de "Aujourd'hui la Bible ". 



una comunidad helenista ; esto explica igualmente 
que el relato se parezca a los relatos pagan os. He 
aqui el texto de Is 35, 3-6 segun la traducci6n de los 
Setenta : "Fortaleeed las manos debiles, afianzad las 
rodil/as vaeilantes. Decid a los de eoraz6n intranqui-
10: jAnimo, no temais! Mirad que vuestrc Dios viene 
vengador; es la reeompensa de Dios, el vendra y os 
salvara ". Es un texto Ilene de esperanza; se espera 
una salvaci6n que viene de Dios. Pues bien , he aqui 
los signos de su Ilegada: "Entonees, se despegaran 
los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se 
abriran: saltara entonces el cojo eomo eiervo y la 
lengua del tartamudo lanzara gritos de jubilo". En el 
texto hebreo se emplea una palabra mas comun, el 
"mudo", mientras que en el texto griego se trata de 
un "tartamudo" , palabra que en toda la biblia s610 
se encuentra en dos ocasiones: en este texto de 
Isaias V en nuestro texto de Marcos. Por consiguien
te, es cierto que Is 35, 3-6 se halla en el trasfondo 
de nuestro relato : Jesus realiz6 10 que anunciaba 
Isaias. En el ha venido va la salvaci6n . Con su obra , 
" Dios ha venido a traer la justicia V la salvaci6n" . 
Podemos reconocer en Jesus al salvador del 
final de los tiempos. V esto engendra la esperanza 
V la confianza; puesto que Dios ha empezado su 
obra salvifica , la proseguira hasta su cumplimiento. 

Quiza hava tambien una referencia al Genesis, 
pero mas discreta , en las palabras "Todo 10 ha 
heeho bien ". Puede tratarse de una alusi6n al relato 
de la creaci6n : " Vio Dios todo cuanto habia hecho, V 
he aqui que estaba muv bien" (Gen 1, 31). Pod ria 
tratarse del tema de la nueva creaci6n: en el 
judaismo se esperaba para el final de los tiempos la 
restauraci6n del esplendor del parafso. De este 
modo, en Jesus se ha creado una nueva humanidad. 
Semejante visi6n de los milagros de Jesus supera 
con mucho la que los relatos helenistas ofrecian de 
los taumaturgos paganos, considerados como hom
bres en los que actua una fuerza divina. No es sim
plemente a un hombre dotado de un poder divino 10 
que se contempla en Jesus, sino al portador de la 
salvaci6n definitiva de la humanidad. 

No hemos de extranarnos de que en un ambiente 
pagano-cristiano semejantes alusiones al Antiguo 
Testamento puedan ser comprendidas por los lecto
res 0 los oventes. Va en el judaismo habia paganos 
simpatizantes a los que se Ilamaba " temerosos de 
Dios" . No se hacian circuncidar, pero escuchaban 
regularmente la predicaci6n de las sinagogas. En 
cuanto a los cristianos venidos del paganismo, se 
les ensenaba el Antiguo Testamento como forman
do parte de la catequesis V se leia en la liturgia la lev 
V los profetas. No cabe duda de que Marcos situa 
adrede este milagro, que no estaba localizado ni 
fechado por la tradici6n , en el territorio pagano de la 
Decapolis. Esto permitia a los pagano-cristianos que 
10 leian identificarse con la gente que proclamaba 
las alabanzas de Jesus V reconocerse a si mismos 
como beneficiarios de la salvaci6n. 

Manifestaci6n mesiimica 
y secreto mesiimico 

Pero pod emos hacer tam bien otro tipo de lectura. 
No va , como en los dos parrafos precedentes, a nivel 
del ambiente de origen de los relatos, sino a nivel 
de la redacci6n de Marcos, del contexto global de 
su evangelio. HaV cuatro milagros, V cuatro sola
mente, para los que Jesus impuso la consigna de 
sil encio : el leproso (1 , 44) , la nina muerta (5 , 43) , el 
sordomudo (7 , 36) V el ciego de Betsaida (8 , 26). 
Pues bien, se trata precisamente de los signos, junto 
con el anuncio a los pobres de la buena nueva , que 
Mateo presenta como prueba de que Jesus es el 
Cristo. "Juan, en la eareel, habfa oldo hablar de las 
obras de Cristo (esto es, del meslas)" (Mt 11 , 2) . 
Desea saber si Jesus es realmente el mesias que 
tenia que venir. V Jesus Ie responde afirmativamen
t e mencionando los signos que los judios considera
ban como signos mesianicos, a partir de Isaias (26 , 
19 ; 29 , 18- 19 ; 35 , 5-6) : "Los ciegos ven y los cojos 
an dan, los leprosos auedan limpios y los sordos 
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oven, los muertos resucitan V se anuncia a los 
pobres la buena nueva" (Mt 11, 5) . EI anuncio de la 
buena nueva se refiere a Isaias 29, 19 y 61 , 1. Pues 
bien, mientras que en Mateo estos milagros, en los 
que ven los cristianos la prueba de que Jesus es el 
mesias, se realizan abiertamente, en Marcos no hay 
derecho a hablar de ellos ... Marcos no quiere que se 
pueda saber que Jesus es el mesias. 

Sin embargo, en dos milagros (el del leproso yel 
riel sorriomudo) inriica expl[citamente que los agra
ciarios no cumplieron esta cons ign a de silencio y 
Clu e torio s se enteraron. M arcos 10 senala sin duda 
po r respeto a sus fu entes, perc tambien porque Ie 
interesa subrayar la popu laridad de Jesus. En el se 
ri a un conflicto entre esas dos tendencias : desea 
man ifestar, po r un lado, qu e en Jesus ha lIegado 
el reino de Dios a nosotros; mas, por otra parte , 
Clu e no conviene que la gente saque la conclu
sion de que Jesus es el mesias, ya que este titulo 
es riema siado ambiguo y ti ene que ser purificado, 
riesm it o loq izario por la muerte en la cruz: el mesias 
es el cru cifi cario . Se advertira que, incluso cuando 
no se ob se rva la consigna ri e si lencio, la gente no 
consique en Marcos deducir que Jesus sea el Cristo; 
admira sus obras, pero no Ie da el titulo que Ie 
cor responrie; por consiquiente , queda a salvo la teo
ria ri el secre to mesian ico. 

OlJservemos fin almente qu e se da una progresion 
enlre la curac ion ri el sardomudo y la del ciego de 
Betsaida. Se ha rota la consigna de silencio de 7, 36 
se C]llll el relato, pero la qente no saca ninguna con
(: llls ion sohre la persona de Jesus ; 10 unico que hace 
es arimirar su obra (7 , 37). Por el contra rio , no se 
rompe la co nsiqna ri e silencio de 8 , 26 , pero los dis
cipulos Il eqan a una conc lu sion sobre la persona de 
J eslls: "Tv eres el Cristo" (8 , 29). No es la gente la 
qu e 10 ri escubre, sino so lo los discipulos, y ensegui
ria es tos rec iben la orden de guarda r silencio (8 , 30) . 
La confesio n rie fe rie Pedro sirve en cierto modo de 
conclus ion a la curac ion del ciego , en sustitucion de 
las reaccio nes de la qente que se mencionan en 
o lros reliltos rie milaq ros . 
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Falta de inteligencia e iluminaci6n 
de los discipulos 

Los dos milagros del sordomudo y del ciego de 
Betsairi a estan muy cerca nos entre Sl. Los dos se 
realizan mediante gestos y contactos y en ambos 
casos la curac ion parece dificil de obte ner, Si recor
damos que en la cita de Is 35,5 los ciegos y los sor
rios se presentaban juntos, se conc luira facilmente 
que estos dos milagros form aba n parte al principio 
de un a catequesis destinada a ilustrar el cumpli
miento en Jesus de este anuncio mesianico. 

M arcos va m as lejos. En el contexto de ambos 
relatos se les acusa a los discipulos de "no ver" y 
"no oir" (8 , 18). 10 cual es una forma de decir que no 
comprenden nada de los pensamientos de Dios (8 , 
2 1). Ya riespues del milagro de los panes declaraba 
M arcos que "su mente estaba embotada" (6 , 52) , 
Se trat a de una expresion hebrea que quiere decir 
que es taban en una disposicion tal que no podian 
comprender, qu e estaban ce rrados a la comprension 
de la vo lunt ad divina. Este mismo termino vuelve a 
aparece r en la ensenanza sobre la indisolubilidad del 
matrim onio (10 , 5) : Moises os ha permitido dejar a 
vuestras mujeres "teniendo en euenta la dureza de 
vuestra eabeza ". En 7, 18, la expresion que se utiliza , 
alqo riiferente , equivale a 10 mismo: "( Tambiim 
vosotros estais sin inteligeneia?". En el lenguaje 
bilJlico, los ojos , los oidos y e l carazon 0 inteligencia 
va n a la par. Los ojos permiten ve r el acontecimien
to , los oirios escuchan la palabra que se dice sobre 
el acon tecimiento y el co razon permite comprender 
la vo luntad de Dios. 

Asi , se les acusa a lo s discipulos a 10 largo de 
loria es ta secc ion (no hemos visto mas que los tex
los prin cipales) de no co mprender. Parece como si 
5e les asemejara a "los de fuera " , a los que escu
chan las parabolas sin comprende r (4, 11-12), Pero 
mi entras Clil e JeS LJS les hace este reproche, cura a 
un sordo ya un ciego , 10 cual se co nvierte en sig
no de la curacion espiritual de los discipulos, De 
hecho , resu ltan capaces de decir: " Tu eres el 



mesias". Pero su cu ra ci6n no es completa , ya que 
va n a reve larse como totalmente cerrados a la nue
va ensenanza que J esus les va a dar sobre el "cami
no de l hijo del hombre " (sera la etapa siguiente) . 
Jesus tropieza con sus oidos t apados y sus ojos 
cerrados; la difi cu ltad que encuentra para curar fisi
ca mente a un sordom udo y a un ciego ilustra la difi
cultad de curar el coraz6n de los discipulos. Vemos, 
pues. c6mo M arcos utiliza los materiales tradiciona
les (las practi cas taumaturgicas) en un sentido com
pletam ente nlJ evo, dandoles un simbolismo. 

Esto nos permite comprender la profundidad en 
que arra iqa la tradici6n liturgica del baut~smo, 
concebido como una iluminacibn y que sigue utili-

za ndo el rito del effata. Para su comprenSlon , hay 
que partir del t exto de Isaias. En Isaias, la apertura 
de los oidos y de los ojos se comprendia de una 
manera metaf6rica , como un simbolo de la restaura
ci6n m esianica. Luego los cristianos la entendieron 
en sent ido propio, viendo en las curaciones fisicas 
hechas por Jesus la realizaci6n de aquellas prome
sas. Finalmente, Marcos ha vuelto a encontrar el 
sen tido si mb6 1ico de Isaias, haciendo de los mila
gros los sig nos de una curaci6n interior, en 10 cualle 
ha seguido la liturgia cristiana posterior.13 

13 Vease J. Delorme, Guerison d'un sourd-begue: Assem
blees du Seigneur 54 (1972) 33-44. 
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Sentido actual de los relatos de milagros 

Nos damos cuenta actualmente de que los milagros de 
Jesus tienen que situarse dentro del contexto de una activi
dad taumaturgica mas general; entre los judios y entre los 
paganos habfa tam bien exorcistas y curanderos. Y resulta 
que las narraciones evangelicas de milagros est/m redacta
das de una forma parecida a la de las narraciones pagan as, 
que se utiliza el mismo esquema general de exposicion V 
otros muchos elementos analogos (contactos, formulas 
secretas, separacion de las gentes, etc.). Sin embargo, los 
relatos evangelicos son mucho mas discretos que los relatos 
paganos V tienen todos e//os un sentido cris tologico: nos 
dicen de la persona de Jesus algo distinto de 10 que dicen de 
los taumaturgos los relatos paganos. 

Y i.que es 10 que nos dicen? No va que Jesus sea Dios. EI 
milagro por sf mismo no es un signo de la divinidad del que 
los realiza (Elfas, Eliseo, etc.). Por otra parte, a Jesus nunca 
se Ie /lama Dios en el Nuevo Testamento, sino hijo de Dios; 
Jesus reivindica una relacion unica con el Padre, pero no se 
presenta jamas como Yave que ha venido entre nosotros. 
Sucede a veces que el milagro realizado por Jesus es invo 
cado en apoyo de la credibilidad de sus palabras, por ejem
plo cuando se atribuve una autoridad divina para perdonar 
los pecados, pero es a su palabra a la que pide que crean. 
Por sf mismo, el milagro no 10 prueba. 

En la tradicion evangelica, los milagros aparecen de dos 
maneras: en los relatos de milagros que, desde luego, no 
fueron contados por el propio Jesus, sino por los cristianos, y 
en las palabras de Jesus sabre los milagros, en las que se 
muestra a veces muv reservado. Jesus se niega a hacer 
milagros, se queja de que Ie pidan que los haga 0 de la inuti
lidad de los que ha hecho (Mc 8, 12; Mt 11, 6; 11, 21-24; 
Lc 11, 29-32; vease Jn 2, 23-25; 4 ,48; 6,26-27). 
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Nosotros no tenemos la misma mentalidad que los hom
bres del siglo I. Solamente a partir del siglo XIX, es cuando 
se ha empezado a pensar en la posibilidad de una explica-

cion racional de todo 10 que ocurre en el mundo. Y nos 
hemos puesto a definir el milagro como una excepcion de las 
leyes de la naturaleza. Esta definicion se ha revelado dema
siado corta. Y empeiiarse en aplicarla a los milagros del 
evangelio es cometer un enorme anacronismo. Nadie se 
preocupaba de las "Ieyes de la naturaleza" en el siglo I. 
Nuestra mentalidad no es la misma, de forma que para noso
tros los milagros del evangelio son mas bien un objeto de fe 
que un signo para avudarnos a creer. En todo caso, los rela 
tos evangelicos son mas propios para alimentar nuestra fe 
que para servirle de fundamento. Es cierto que ninguno de 
nosotros ha venido a la fe por haber podido constatar la rea
lidad de los milagros evanglHicos. Creemos en Jesus porque 
esto cambia nuestra vida, porque el anuncio hecho por la 
iglesia del Cristo resucitado da un sentido nuevo a todo 10 
que vivimos V suscita nuevos signos legibles para nues 
tra fe. 

Jesus ejercio ciertamente una actividad taumaturgica y 
aquello tuvo importancia para la fe en el hace 2.000 anos. 
Pero hoy nuestra fe no se basa en los mismos signos de cre
dibilidad. Y para leer con fruto los relatos de milagros, para 
descubrir la revelacion que contienen sobre Jesus, es preci
so haber progresado va hacia el de otra manera, a traves del 
testimonio de la iglesia de hoy. Los milagros de Cristo nos 
hacen comprender en verdad 10 que el quiere realizar en el 
corazon de los creyentes. En este sentido es como los mila
gros resultan hoy importantes para nosotros. 

Veasc A. Duprez. Les miracles evangeliques peuvent-ils avoir un 
sens aujourd'hui?: Assembl ees du Seigneur 54 11972) 45-50 y el 
fasciclilo n .o 129 rie AujOllrd'hui la Bible; P. Ternan!. a. Milagro , en 
X. Leon - Dufour, Vocabulario de Teoloqia Biblica. Herder, Barcelona 
1967 . 46 7 -473 . 



4. 8 ETAPA EL CAMINO DEL HIJO DEL HOMBRE 
DESDE LA PROFESION DE FE DE PEDRO 
HASTA LOS ANUNCIOS V 
LA PROXIMIDAD DE LA PASION 
(8, 27-10, 52) 

Con la profesion de fe de Pedro y el anuncio que 
hace Jesus de su pasion (8 , 27- 33), lIegamos a una 
nueva seccion del libro. En ella abundaran las ense
r'ianzas de Jesus. La gente no desemper'iara ya mas 
que un papel muy restringido. EI anuncio de la 

pasion y de la resurreccion por tres veces puede ser
virnos para distribuir este conjunto y dividirlo en tres 
partes. Cad a una de estas veces, el anuncio de la 
pasion y de la resurreccion introduce una catequesis 
dirigida a los discfpulos. 

a) La profesion de fe de Pedro y el primer anuncio de la 
pasion y de la resurreccion (8, 27-9, 29) 

Hemos Ilegado a un nuevo episodio eje en ellibro 
de Marcos. Jesus esta solo con los discfpulos, 10 
mismo que en 3 , 13-19 Y en 6 , 7-12. Se distingue 
fac ilmente en este texto : 

• la doble pregunta de Jesus: "iQuitm dicen 
los hombres que soy yo?", y luego: "iY vosotros 
quitm decis que soy?" Se ponen en contraste de 
esta forma las opiniones diversas de la gente ("eres 
Juan bautista ... , Elias .. . , uno de los profetas ... "J y la 
confesion de fe de los discfpulos que tienen a Pedro 
de portavoz ("Til eres el Cristo "J. En cierto modo, 
todo 10 que precede en el libro tiene aqui su conclu
sion y la etapa anterior desemboca naturalmente en 
esta . 

• la ensenanza de Jesus sobre su persona: 
"EI hijo del hombre debfa sufrir mucho ... "; luego, la 
reprimenda de Jesus por parte de Pedro que merece 
a su vez el reproche del maestro : "Tus pensamien
tos no son los de Dios, sino los de los hombres " . 

1. "l Quian soy yo?" (8, 27-33) 

Es la primera vez que Jesus provoca a sus discf
pulos para que expresen clara mente su parecer 
sobre el. Pedro 10 hace en nombre de los demas. 

Profesi6n de fe de Pedro (8, 27-30) 

Pedro da aqui a Jesus el primero de los dos titu
los que hemos encontrado en la confesi6n de fe cris
tiana del comienzo dellibro: "Evangelio de Jesucris
to, hijo de Dios". Se trata , pues, de una etapa impor
tante en este debate sobre la persona y la misi6n de 
Cristo , que constituye el evangelio de Marcos. Con
vi ene tener en cuenta las opiniones de la gente ; cla
sifican a Jesus, desde el punto de vista de la fe judia, 
entre los mas grandes : Juan bautista, Elias, los pro-
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fetas. Colocar a Jesus entre los profetas es decir que 
tiene una misi6n divina. Ver en el a Elias es hacer de 
el el mayor de los profetas, el que tiene que prece
der directamente al final de los tiempos, para res
taurarlo todo. Por consiguiente, las gentes han lIe
gado a una conclusi6n importante, que no hay que 
minimizar. Pero la confesi6n de fe de Pedro va 
mucho mas lejos V s610 los discipulos son capaces 
de dar ese paso: "lOuien soy yo para vosotros, para 
los que me habeis acompanado desde el principio, 
para los que han recibido el misterio del reino de 
Dios?". '7u eres et Cristo". Los profetas eran eta pas 
a traves de las cuales Dios conducia a la historia a 
su cumplimiento; pero Cristo es aquel por el que se 
da cumplimiento a la historia. Entonces, Utes mandb 
energicamente" que a nadie hablaran acerca de el. 
Ese titulo no revelarA su verdad mAs que a tra
ves de la pasi6n y de la resurrecci6n. 

Cuando nos encontramos con una consigna de 
silencio en Marcos, es senal de una revelaci6n 
importante, pero que no hay que divulgar todavia. 
Habra que aguardar hasta pascua para que encuen
tre todo su sentido. SerA preciso que Jesus pase 
por la muerte para que se manifieste su identi
dad. 

Un mesias que tiene que morir (8. 31-33) 

Por eso Jesus empieza ahora a ensenar a los dis
cfpulos 10 que concierne a la pasi6n y a la resurrec
cion del hijo del hombre. Pero no acaba de enten
derse esa ensenanza. Y no solamente por Pedro, 
que no es mas que el portavoz de los discipulos; 
cuando Jesus reprende a Pedro, se vuelve hacia los 
discipulos. En la persona de Pedro, les recuerda su 
condicion de discipulos: "ir detras". En vez de poner 
obstaculos en el camino ("Satanas"). tienen que 
seguir a Jesus por el camino que Dios les traza. 
Jesus den uncia en ellos la fuente de su oposician a 
sus ensenanzas: sus pensamientos son pensamien
tos humanos, no se colocan en la perspectiva de la 
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voluntad de Dios para definir la obra del mesias. EI 
mesfas que ellos esperan es un mesias humano, vis
to con ojos de hombres. 

Asi empieza el debate central dellibro. Se trata 
nada menos que de la interpretaci6n correcta de 
la misi6n de Jesus segun la concepci6n de 
Dios. 

"Hijo del hombre" 

EI titulo de hijo del hombre sustituye aqui al 
mesias. Esto no significa que Jesus prefiera el pri
mer titulo al segundo: "l Decfs que soy el mesias? 
No; yo soy el hijo del hombre" . Eso seria una inter
pretaci6n falsa. EI problema esta en que el titulo de 
mesias es prematuro. No puede ser portador todavia 
de 10 que la fe cristiana tiene que poner alii. Enton
ces Jesus se designa, segun Marcos, con un titulo 
que no tiene ningun alcance especial para sus lecto
res. Evita los titulos cargados de sentido de la confe
sian de fe cristiana de su tiempo: Cristo, hijo de 
Dios. Para los lectores de Marcos, "hijo del hombre" 
es una designaci6n arcaica de Jesus, que tiene cier
to aire mas bien anti guo. Es un titulo que se emplea
ba al comienzo del cristianismo, cuando no habia 
aun mas que una comunidad judeo-cristiana. Pero 
en tiempos de Marcos esa designacian habia perdi
do ya mucho de su valor. Se la comprendia como la 
manera con que Jesus se designaba a si mismo. 

AI comienzo del cristianismo, los judeo-cristianos 
concibieron la obra de Jesus a partir de ese titulo de 
hijo del hombre. Para ellos, resultaba sumamente 
significativo, ya que se acordaban del hijo del hom
bre del libro de Daniel (7, 13-14). Se reconocia de 
esta manera en el crucificado a aquel por quien 
iba a realizarse el juicio de los hombres. Aquello 
iba demasiado lejos. Ouedan todavia huellas de esa 
concepci6n primitiva en ciertos pasajes de los 
Hechos de los apastoles (por ejemplo 3, 20-21; 7, 
55-56; ct. tambien 1 Tes 1, 10; 4, 16-17). Pero lue
go, entre las comunidades cristianas helenisticas, 



aquel titulo fue perdiendo interes y se vio suplanta
do por otros , sobre todo por el de " hijo de Dios" . 
Pablo influyo mucho en esta evolucion. Mas tarde 
todavia , los padres de la iglesia acabaron perdiendo 
todo su contenido e interpretaron ese titulo a partir 
de la manera griega de pensar; para ellos, el hijo del 
hombre equivale al hombre verdadero, al represen
tante de la humanidad. Pero no era eso 10 que inte
resaba en el titulo, tal' como 10 emplearon Jesus y 
los primeros cristianos de Jerusalen. Para ellos, 10 
que importaba era el origen celestial del hijo del 
hombre y la obra divina que iba a realizar. 

Cuando se encuentra el titulo de hijo del hombre 
en la tradici on sinoptica , conviene pensar por consi
guiente en un arcaismo de las palabras que se reco
gen ; se trata en ese caso de una trad icion que se 
remonta a los orfgenes de la fe cristiana y muchas 
veces a las palabras mismas de Jesus. 14 

EI camino doloroso hacia la gloria ; 
anuncios de la pasion 

Asi. pues, este pasaje 8, 27-33 expone el punto 
central del debate que va a desarrollarse hasta la 
entrada de Jesus en Jerusalen. Esta seccion acaba 
en 10, 52 . Puede dividirse en torno a los tres anun
cios de la pasion y de la resurreccion (8 , 30-33; 9, 
30-32 ; 10, 32-34) , de los que el ultimo contiene 
muchos mas detalles que los dos anteriores : Marcos 
seriala el lugar donde va a ocurrir aquello - Jerusa
len- y las afrentas que Jesus tendra que sufrir : "Ie 
entregaran a los gentiles, y se burlaran de el, Ie 
escupiran, Ie azotaran y Ie mataran " (10, 34). Se da, 
por tanto, un crescendo a 10 largo de esta seccion. 

EI hecho de que se repita por tres veces esta mis
ma enserianza demuestra que es la que da el tono a 
esta seccion . Los terminos de estos anuncios son 
muy parecidos a las primeras confesiones de fe cris
tianas, a eso que se llama el kerigma primitivo, 
esto es, el resumen de 10 que los cristianos decfan 
cuando anunciaban a Jesus: " murio y resucito". En 
cad a ocasion se menciona a la resurreccion despues 

de la pasion . EI titulo de " Cristo" supone la gloria 
de Jesus. Pedro 10 proclamo a partir de los hechos 
que manifestaban su poder; ahora se insiste en el 
camino que lIeva a la gloria del Cristo. La gloria esta 
siempre presente, pero l cual es el camino que con
duce a ella? Es la pasion, la cruz, la repulsa, los 
ultrajes, la muerte ignominiosa, seguida de la resu
rreccion. 

En cada ocasion , estos anuncios acaban con 
una ensenanza dirigida a los discipulos, intima
mente ligada al tema del seguimiento de Jesus. 
No se da ningun cambio de escena entre 8 , 31-33 y 
8, 34-9 , 1; del mismo modo, 9 , 30-32 continua con 
9, 33-37 ; y 10, 32-40 forma un solo conjunto. Estas 
enserianzas se dirigen a los que siguen a Jesus 0 

desean seguirle; por consiguiente, el misterio de la 
pasion-resurreccion no se enseria unicamente por si 
mismo, como una revelacion de la mision de Jesus, 
sino para anunciar a los discfpulos la manera de 
seguirle. En ese camino que pasa por la pasion para 
conducir a la resurreccion, Jesus no esta solo; no 
hay ningun otro camino mAs que 6ste, tanto 
para los discipulos como para 61. Asi. pues, en 
esta seccion es donde Marcos encierra la mayor 
parte de sus enserianzas sobre la conducta practica 
de los discfpulos, sobre las exigencias existencia
les que supone la fe en Jesus crucificado y 
resucitado. 

Sera importante en el curso de esta seccion 
observar bien al auditorio de Jesus. La mayor parte 
de las veces Jesus esta solo con sus discfpulos, a los 
que excepcionalmente se les llama "los doce". Tam
bien de una forma excepcional interviene la gente 
(8 , 34; 9,14; 10, 1), bien sea para escuchar las 
enserianzas junto con los discfpulos, 0 bien porque 
Jesus reserva ciertas precisiones para los discfpulos 
en la casa (10, 10) . Mas adelante, veremos el signi
fi cado de estas diferencias. 

14 vease e/ Cuaderno "Evangi/e" n.O 16, EI hijo del hombre, 
escrito por J. Delorme. 
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2. Primera instrucci6n de Jesus 
a los discipulos (8, 34-9, 1) 

Se reunen aqui, con vistas a la catequesis, algu
nas de las frases de Jesus que Mateo y Lucas situan 
en otros contextos (d. Lc 14,27; 17,33; 12,9) y 
que Jesus pronuncio sin duda en momentos diver
sos. 

La paradoja del evangelio 

Marcos empieza con una frase incisiva, asestan
do un golpe al animo del lector: "Si a/guno quiere 
venir en pos de mi, nieguese a si mismo, tome su 
cruz y sigame". Luego, el tonG se vuelve mas per
suasivo; se discute para demostrar que eso vale la 
pena. La primera frase puede parecer una tautolo
gia: "Si a/guno quiere venir en pos de mi ... , sigame". 
Pero entre esos dos terminos hay una precision: 
antes de decidirte a ser mi discipulo, mira a quien 
tienes que imitar y demuestra que eres capaz de 
hacerlo. I. Que es 10 que hay que hacer? Renunciar a 
si mismo y tomar la cruz. Eso tiene una cara interior 
(renunciar a si mismo) y una cara exterior (tomar la 
cruz); son dos aspectos de una misma decision. 

Fijaos como la gente es lIamada al mismo tiempo 
que los discipulos para escuchar esta exigencia de 
Jesus (8, 34). Esto no significa que haya dos cate
gorias de cristianos: los discipulos lIamados a una 
mayor exigencia, y la masa. Las condiciones para 
ser discipulo de Jesus son proclamadas publica
mente. Debe ser un hecho conocido para todos, el 
que los candidatos (y tam bien los hay en la gente) a 
seguir a Jesus tienen que hacer profesion de seguir
Ie tomando la cruz. 

La continuacion del discurso explica en que con
siste esto. Renunciar a si mismo es negarse a salvar 
el pellejo a toda costa. Tomar la cruz es aceptar 
perder la vida por causa de Jesus y del evange
lio. Es facil de ver la situacion concreta a que se alu
de: la de las persecuciones, que pueden Ilevar a los 
discipulos hasta el sacrificio de sus vidas, por fideli-
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dad a Jesus y al evangelio. Resulta peligroso seguir 
a Jesus; par tanto , hay que decidirse a ello con todo 
conocimiento de causa. 

Pero una idea nueva introduce una inversion de 
valores: "Quien quiera sa/var su vida, /a perdera; 
pero quien pierda su vida por mi y por e/ evange/io, 
/a sa/vara". Si Jesus exige que se pierda la vida, es 
porque tiene poder de salvarla y ese es el unico 
medio de salva ria. Par tanto, la perspectiva no es 
unicamente la de la pasion , sino la de la resurrec
cion, tanto para los discipulos como para Jesus. 
Esto implica evidentemente una cuestion esencial : 
I.quilm es entonces Jesus para hablar asP 

Se vuelve enseguida a un nivel de razonamiento 
mas humano, un razonamiento de sentido comun: 
"l De que Ie sirve al hombre ganar el mundo 
entero si arruina su vida?". Uno se lanza a una 
aventura extraordinaria, conquista el mundo ente
ro ... , pero deja alii su pellejo ; I.de que Ie ha servid07 
Podeis pensar en Alejandro Magno, 0 en la Tete 
d'Or, de Claudel. EI que ha perdido su vida , ,que 
puede dar por ella?, I.con que podra pagar su devo
lucion 7 i Es imposible ! La vida es 10 mas precioso 
que se tiene. Entonces, i procurad no perderla! Pues 
bien , yo os doy un medio para salvarla, a saber, que 
la perdais por el evangelio . 

Esa es la paradoja del evangelio. Se pasa a un 
nivel distinto. Se estaba en un razonamiento muy 
humano y de pronto Jesus nos dice: Para salvar la 
vida, el unico medio es morir martir. Del mismo 
modo, para Cristo el unico modo de tener su poder 
de Cristo es pasar por la cruz. Esa es verdaderamen
te la razon de Cristo, su dialectica; se situa en un 
razonamiento sapiencial, en ese estilo tan concreto 
del Antiguo Testam ento, y de pronto se pone en 
otro nivel. 

Jesus, el juez del final de los tiempos 

Encontrais a continuacion la respuesta a la cues
tion que se planteaba : "I.Quien es Jesus para tener 



tal es exigencias?" Se nos dice en el versfculo 38, en 
donde se alude a una situaci6n de persecuci6n : 
"Quien se averguence de mi y de mis palabras en 
esta generaci6n adultera y pecadora, tambi/m el hijo 
del hombre se avergonzara de el cuando venga en la 
gloria de su Padre con los santos angeles". 

Jesus es el hijo del hombre escatol6gico, 
aquel de quien depende el juicio de cada uno 
de los hombres. Volvemos a encontrarnos aquf 
con la fe arcaica de la comunidad primitiva, en donde 
la obra de Jesus se concibe en funci6n del libro de 
Daniel. Asf, pues, Jesus se atribuye un poder 
extraordinario, y esto sin dar ninguna prueba , ningun 
signo. Hay que creerlo por su palabra. AI mismo 
tiempo que arcaica, la cristologfa que se desprende 
de este pasaje es muy precisa , porque Jesus habla 
de su Padre. Es precisamente por ese poder 
extraordinario que Jesus reivindica como hijo del 
hombre por 10 que han podido atribuirle los cristia
nos el tftulo de hijo de Dios. 

Este conjunto esta, pues, muy bien construido , 
pero su 16gica supone un contexto muy preciso : el 
de una ca tequesis pospascual en tiempos de perse
cuci6n. 

EI final de los tiempos esta cerca 

Este troza termina en 9 , 1: "Les decfa tambien: 
Yo os aseguro que entre los aqui presentes hay 
algunos que no gustaran la muerte hasta que vean 
venir can poder el reino de Dios' ". Esta frase resulta 
extrana para nosotros. EI contexte favorece la 
siguiente interpretaci6n: Jesus habla de la venida 
del hijo del hombre en la gloria de su Padre con los 
santos angeles. La construcci6n misma ("Ies decia 
tambien") demuestra que se ha recogido una pala
bra de Jesus procedente de otra parte para anadirla 
a 10 que precede. 

Por tanto, se trata en este contexte de la proximi
dad de la parusfa ; algunos pueden esperar ver el 
regreso de Cristo sin saborear la muerte . Esto nos 

obliga a tomar en serio la espera de ciertps ambien
tes cristianos primitivos, espera que compartfa el 
mismo Pablo (veanse las cartas a los tesalonicen
ses). Pero luego Pablo evolucion6 hasta decir: "Para 
mf, la vida es Cristo y la muerte una ganancia ... ; 
deseo partir y estar con Cristo" (Flp 1, 22-23) . 

Jesus no fingi6 que era hombre 

Nosotros hemos perdido la dimensi6n "tiempo"; 
nos hem os hecho irrealistas e intemporales. Nos 
hemos escandal izado de ver que no se ha dicho 
todo desde el principio, que ciertos aspectos de la 
revelaci6n s610 se han ido descubriendo progresiva
m ente , gracias a la experiencia espiritual de la pri 
m era y luego de la segunda generaci6n cristiana. 
Sin emba rgo , es algo perfectamente normal : Jesus 
tenfa que dirigirse a los hombres de su tiempo, en 
funci6n de su espera. Lo anormal habrfa sido que 
hubiese hablado en su epoca para los que vivimos 
en el siglo XX. Se dira que Jesus se ha enganado 
entonces. En primer lugar, ignoramos en que cir
cunstancias pronunci6 la frase que Marcos recoge 
en este contexto. Por otra parte, si habla en confor
midad con las esperanzas de ciertos ambientes 
judfos que esperaban la venida inminente del reino 
de Dios, no es un engano afirmar una esperanza 
cierta . La espera se afirma siempre en funci6n del 
presente y su expresi6n se va modificando a medida 
que ca mbia la experiencia . De espera provisional en 
espe ra provisional, el hombre se va poniendo en 
camino y avanzando. Lo mismo ocurre con la fe (ct. 
Heb 11 ). Ademas, al afirmar la imposibilidad de fijar 
una fecha precisa para la venida del hijo del hombre 
(Mc 13, 32) , e l propio Jesus abrfa margen a la posi
bilidad de distinguir entre la certeza de la esperanza 
del reino de Dios y los posibles plazas de su cumpli
miento. En todo caso, esto demuestra que Jesus 
no fingi6 que era hombre; el tiempo marca con su 
cuno las palabras que pronunci6 y que siguen sien
do, a pesar de eso, la luz de nuestra fe y de nuestra 
esperanza . 

77 



Los diversos niveles de interpretacion de 
las palabras de Jesus 

Planteamos cuestiones falsas cuando nos olvidamos de 
que la condici6n human a es una condici6n de progreso. 
Releemos y adaptamos, en funci6n de las condiciones del 
tiempo en que vivimos, 10 que fue dicho por Jesus. Por ejem
plo, aquella palabra suva: "Hav aquf algunos presentes que 
no moriran hasta haber vis to venir el reino de Dios con 
poder", es citado por Mateo de la siguiente forma: "Entre los 
aqui presentes hay algunos que no gustaran la muerte hasta 
que vean al hijo del hombre venir en su reino " (16, 28). Es 
posible que Mateo piense que esta venida se inaugur6 con 
la resurrecci6n de Jesus (ef. Mt 26, 64 V 28, 18; en 13, 37-
43 esta presente el reino del hijo del hombre). Con la resu
rrecci6n, empez6 a realizarse el programa escatol6gico de 
Jesus. Pero esta forma de comprender la palabra de Jesus 
no es la de Marcos . ... De hecho, no podemos lIegar hasta la 
palabra de Cristo mas que a traves de las comprensiones 
diferentes de quienes nos la refieren, a traves de las interpre
taciones que hacen de ella en funci6n de los diversos proble
mas que se planteaban. 

lCulll es entonces el verdadero Jesus? iEI de Mateo, 
el de Marcos, el de Lucas, el de Juan? La critica no puede 
decidir esta cuestion. Es preciso verlo todo junto, va que la 
revelacion se ha formulado en el tiempo. Jesus habib para 
la gente de su tiempo, no par tactica , sino par necesidad. 
Hemos de tener el coraje de reconocerlo: Jesus, desde el 
punto de vista humano, E>S un hombre del pasado; pre
cisamente por eso fue por 10 que tuvo que morir. Pero, des
pues de su muerte, la revelacibn ha continuado por 
medio de la resurreccibn, por el don del espiritu, por la 
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difusibn del evangelio, por la fundacibn de las iglesias. 
Las palabras de Jesus han sido leidas y releidas en funci6n 
de un presente nuevo. En el cuarto evangelio se encuentra el 
principio que ilumina esta experiencia de las iglesias: "EI 
Espiritu Santo, que el Padre enviara en mi nombre, as 10 
ensenara todo y as record ara todo 10 que yo as he dicho ... 
Mucha podria deciros aun , pero ahara no podeis can ella. 
Cu ando ve nga el, el espiritu de la verdad, as guiara hasta la 
verdad completa " (14, 26; 16, 12-13). 

Se puede intentar una reconstrucci6n de 10 que sucedi6 
hist6ricamente, con una gran parte de hip6tesis. Desde ese 
punto de vista, no hay ninguna incoherencia entre la espe
ranza compartida por Jesus de una proximidad del reino de 
Dios V esa afirmaci6n de que el "ignora el dia V la hora". Lo 
espera para pronto, pero no sabe el momento preciso; por 
consiguiente, es preciso convertirse y actuar cuanto antes. 
Eso es 10 que importaba que admitieran sus oventes. 

Mas tarde fue en esa afirmaci6n de la ignorancia del dia V 
de la hora donde se apoyaron los cristianos. Pablo, por ejem
plo, se aprovech6 de ella para superar el bloqueo que com
probaba entre los cristianos. Algunos decian: "Ya esta muv 
cerca; no vale la pena que hagamos nada". Pablo les respon
de: "iNo! i Vosotros no saMis el momento l " (1 Tes 5, 1-3 ; 2 
Tes 2, 1-3; 3, " - '2). Finalmente, gracias a esta ignorancia, 
se dio un paso mas V se despoj6 la espera del reino de Dios 
de todo un andamiaje que tenia su origen en la escatologia 
iudia, pero que no pertenecia a la sustancia misma de la 
enseiianza de Cristo. 
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3. La gloria como termino 
del camino doloroso; 
la transfiguraci6n (9, 2-13). 

En los relatos de la transfiguraci6n, volvemos a 
encontrarnos con los tres testigos de la resurrecci6n 
de la hija de Jairo: Pedro, Santiago V Juan. Volveran 
a estar luego en Getsemani. Entre estos tres cua
dros hay cierto parentesco. EI primero manifiesta el 
poder de Jesus sobre la muerte; la transfiguraci6n 
es una anticipaci6n de la gloria de la resurrecci6n ; la 
agonia, en contraste total, demuestra la manera 
como avanza Jesus hacia su gloria, esto es, acep
tando plenamente entrar en la voluntad de Dios. Es 
interesante percibir este vinculo para comprender el 
alcance de estos textos. 

Una manifestaci6n fugitiva 

EI interes de la transfiguraci6n en la pedagogia de 
M arcos radica en el hecho de que la voz celestial 
que designa a Jesus como " hijo amado" se dirige no 
va solamente a Jesus - como en el bautismo-, sino 
a los tres que estan alii. Ademas, est a revelaci6n va 
acompariada de la recomendaci6n: " Escuchadle". 
De esta forma , la palabra del Padre viene a apovar la 
enserianza de Jesus sobre la pasi6n V la resurrec
cion del hijo del hombre. En esta perspectiva, la 
transfiguracion aparece como una manifesta
cion anticipada de la gloria del hijo del hombre. 
Pero, como no se ha realizado todavia la pasi6n , 
esta manifestaci6n no puede ser mas que fugitiva . 
Es 10 que subrava la reflexi6n de Pedro, al que Ie 
gustarfa que durase aquella man ifestacion V que 
para eso propone construir tres tiendas, 0 mejor 
dicho, tres chozas. Pedro cree que "Va IIeg6" 10 que 
se esperaba . Pero la nube no es mas que provisional 
V pronto habra que volver a la condici6n terrena, a la 
lucha; hay que seguir el camino en la noche, 
detr6s de Jesus. 

Las chozas hacen probable mente alusi6n a la 
fiesta de los tabern6culos, fiesta de otorio, en la 
que los judios vivian durante ocho dras en chozas 
hechas de ramaje, para recordar la marcha del pue
blo por el desierto, esperando entrar en la tierra pro
metida. Aquella era por excelencia la fiesta de la 
esperanza para los judios. Festejar los tabernaculos 
con Moises V con Elias no podia ser mas que un sig
no de la IIegada inminente del reino de Dios. Pero 
Pedro tenia que volver a pisar tierra. 

De este modo, la transfiguraci6n restablece el 
equilibrio. Los anuncios de la pasion habian insistido 
en el sufrimiento, aunque sin olvidar la resurrecci6n. 
La transfigu raci6n insiste en la gloria, pero sin olvi
dar el camino que conduce hasta ella. 

Un secreto: la falta de inteligencia 
de los discipulos 

Pero esta visi6n V la revelaci6n divina que han 
recibido t ienen que guardarla en secreto hasta el dia 
de la resurrecci6n: "Ellos observaron esta recomen
dacion, discutiendo entre sf que era eso de resucitar 
de entre los muertos" (9, 10). Esto nos resulta extra
rio, va que no se nos presenta a los discfpulos como 
a aquellos saduceos que negaban la resurrecci6n , 
sino como a personas que compartian la esperanza 
judia de la resurrecci6n de los muertos. Pero 10 que 
no comprenden es que es 10 que puede significar 
esto para el mesias, para el hijo del hombre. No les 
cabe en la cabeza que el mesias pueda conocer la 
muerte ; aquello es 10 que constituve para ellos un 
escandalo V la razon de su desconcierto. 

Como Elias - Juan bautista, 
hay que pasar por la muerte 

'Y Ie preguntaban: '(Por que dicen los escribas 
que Elias debe venir primero?' " Los discfpulos se 
colocan entonces en el marco de la enserianza judia 
tradicional. Estan con el mesias V acaban de ver a 
Elias. Pero Elias ha desaparecido. l C6mo se dice 
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entonces que tiene que "venir primero"? Jesus les 
responde: "Elias vendra primero y restablecera 
todo" (Jesus no hace mas que recoger aqui la ense
nanza tradicional); pero anade una objecion: "Mas, 
Icomo esta escrito del hijo del hombre que sufrira 
mucho y que sera despreciadol" 5i Elias 10 ha pues
to todo en orden antes de la venida del hijo del hom
bre , L como es que este tendra que sufrir? Jesus 
anade : "Pues bien, yo os digo que Elias ha venido ya 
y han hecho con et cuanto han querido, segun esta
ba escrito de e/". Elias ha venido, pero no como se Ie 
esperaba; se via entregado a los malos tratos de sus 
enemigos. Jesus aqui no puede aludir mas que a 
Juan Bautista (como senala Mateo) , V se compren
de por que Marcos se tom6 la molestia de narrar 
previamente el asesinato de Juan Bautista . En la 
ca tequesis de Jesus a sus discipulos V en la cate
quesis de Marcos a sus lectores, la transfiguraci6n 
no es narrada por si misma, sino para demostrar que 
hay que pasar por la cruz. 

Habitualmente, las traducciones de este texto no 
permiten seguir de cerca la 16gica de la argumenta
ci6n de Jesus, que pone aqui en discusi6n la ense
nanza judia tradicional. 5e esperaba a un Elias victo
rioso V Jesus habla de Juan Bautista , asesinado por 
Herodes. Esta reinterpretaci6n de la misi6n de Elias 
tiene que remontar necesariamente a Jesus; s610 el 
podia trastornar tan radical mente las concepciones 
tradicionales. Nunca hubieran podido hacerlo los 
discipulos. Y Jesus quiere demostrar con ello que 10 
mismo habra de ocurrir con la lIegada del reino de 
Dios; no hay que esperarla en el triunfo, sino mas 
alia de la cruz. 

Una vision de los discipulos 

No hay que comprender el acontecimiento de la 
transfiguraci6n como 10 hacen algunos, como si 
Jesus se hubiera aparecido excepcionalmente en 
esta ocasi6n con el cuerpo que convenia al hijo de 
Dios. 5u razonamiento es el siguiente: habitualmen-
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te , Jesus habria ejercido sobre si mismo una especie 
de censura, impidiendo que apareciera externamen
te su divinidad. Pero esta vez se dej6 ver tal como 
era en si mismo. No es esto 10 que nos dicen los tex
tos. 5egun ellos, se trata de una visi6n de los disci
pulos. Delante de ellos se transfigura Jesus. Es 
desde su punto de vista como se efectua el cambio, 
la "metamorfosis" de que nos habla el texto griego. 
Tambien nos dice que se les aparecieron Moises V 
Elias. Por tanto , el texto esta escrito desde su punto 
de vista de videntes, 10 cual no impide que se trate 
de una visi6n objetiva. 5e subrava , por otra parte , 
que Pedro estaba en una especie de extasis: "No 
sabia 10 que decfa, pues estaban espantados". En 
este contexto se trata de un espanto sagrado, que 
invade al hombre visitado por 10 divino V separado 
de sus condiciones habituales de vida V de conoci
miento. En cuanto a los vestidos blancos, su signifi
cac i6n esta m uv clara para la mentalidad judia: es el 
signo de la gloria ce lestial , la que se manifestara 
cuando la venida del hijo del hombre "con las nubes 
del cielo". Marcos se muestra, por otra parte, discre
to, va que no habla mas que de los vestidos V no del 
rostro , como Mateo V Lucas. 

Es una pena que la lectura liturgica se detenga en 
el versiculo 10, omitiendo la discusi6n sobre Elias 
(9 , 11 - 13), va que de esta forma queda falseada la 
perspectiva de Marcos. 5i el refiere el acontecimien
to , no es tanto para senalar que Jesus es un perso
naje ce lestial , co mo para inculcar energicamente su 
vida central: no se va a la gloria mas que entre
gando la vida.15 

4. La curaci6n de un poseso 
(9, 14-29) 

EI relato de la curaci6n de un nino poseido por el 
demonic opon e el poder de Jesus a la impotencia de 

15 Vease x. Leon-Dufour, La tran sfigu ra ci6n de Jesus, en 
Estud ios de evangelio, 77- 118. 



los discipulos, que no consiguen librar al endemo
niado de su espiritu mudo. Cuando Jesus habla de 
una "generaci6n incredula " , parece como si aludiera 
al mismo tiempo a la gente y a los discipulos. Por 
otro lado, es al padre del nino, y no a los discipulos, 
al que va a pedir una confesi6n publica de fe, dicien
dole: 'Todo es posible para quien cree"; en otras 
palabras (asi es como hay que comprender el texto 
griego)' todo AS posible para Dios en favor del que 
cree. EI poder de Dios responde siempre cuando 
esta presente la fe . 

Tenemos a continuaci6n un dialogo entre Jesus y 
los discipulos, "despues de entrar en la casa". No es 
a los doce en cuanto tales a los que se dirige Jesus, 
sino a sus discipulos. Afirma que el poder de realizar 
milagros se les ha dado a todos ell os. Tienen que 

saber que su oraci6n es mis poderosa de 10 que 
creen: Jesus considera como normales las manifes
taciones del poder de Dios concedidas a los discipu
los, por causa de su oraci6n hecha en la fe. Y esta 
oraci6n, como es 16gico, no es un monopolio de los 
doce, en cuanto que aseguran una funci6n especial 
entre los discipulos de Jesus, sino que puede ser 
patrimonio del mas sencillo de los fieles. Esta ense
nanza sobre el poder de la oraci6n y de la fe volvera 
de nuevo en el capitulo 11 (la higuera esteril). Podia 
estar ya presente en el relato de la tempestad cal
mada, cuando Jesus les reproch6 a los discipulos 
que no tenian fe, esto es, que no habian calmado 
ellos mismos la tempestad, asi como tambien en la 
multiplicaci6n de los panes, cuando les dijo a los 
discipulos que "Ies dieran ellos mismos de comer". 

b) EI segundo anuncio de la pasion y la vida cristiana 
(9, 30-10, 31) 

EI segundo anuncio de la pasion va seguido, 
como el primero, por una charla con los discipulos.16 

1 . Anu ncio de la pasion 
e instruccion a los discipulos 
(9, 30-50) 

Instruccion a los "discipulos" (versiculo 31)' que 
en el versiculo 35 se convierten en "los doce"; ten
dremos que buscar la causa de est a sustitucion. 

La conversacion ha sido provocada por una dis
cusion de los discipulos entre si sobre el problema 
de saber quien era el mas grande (9, 33-34), des
pues de que Jesus acababa de anunciarles su 
pasion y su resurreccion (9, 30-31). "Pero elias no 

entendian 10 que les decia V tenian miedo de pre
guntarle" (9, 32). Les interesan mas las cuestiones 
de la primacia. Es una buena prueba de su incom
prension ante Jesus. 

Las palabras siguientes de Jesus parecen deshil
vanadas. No hay ningun vinculo logico entre elias. 
Tienen con frecuencia el aspecto de afirmaciones 
generales, breves e incisivas. Parece como si estu
vieran agrupadas segun un procedimiento mne
motecnico, corriente en las civilizaciones orales, 
que consiste en unir dos frases independientes 
mediante una palabra que se utiliza en las dos (pro
cedimiento de "palabras-gancho"). 

I. Vease J. Delorme, Jesus enseigne ses disciples: Assem
blees du Seigneur 57 (1971) 53-62. 
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Jesus habla de acoger a un nino en su nombre 
(9 , 37) . Esa palabra suscita el recuerdo de otro epi
sodio en que se trata de expulsar a los demonios en 
su nombre. La palabra "nombre" vuelve a aparecer 
en el versfculo 41 (esto s610 se aprecia en el original 
griego; literairn ente, habrfa que leer: " .. . por el nom
bre de que sois de Cristo", esto es, por el nombre de 
cri stianos que Ilevais) . Luego, en el versfculo 42 , la 
palabra pequeno se pone en oposici6n a la palabra 
grande del versfculo 34. Mas tarde, es la palabra 
esclmdalo la que relaciona a los versfculos 42 V 43; 
a continuaci6n , la palabra fuego en los versfculos 
48 V 49 ; finalmente , la palabra sal en los versfculos 
49 V 50. Por consiguiente , no hemos de buscar un 
encadenamiento 16gico en el discurso, 10 cual no 
impide que todas estas frases, dentro del contexto 
de l libro, tenga n entre sf cierta unidad que debemos 
buscar. 

Se pod ria empezar por un estudio personal de este texto 
(9. 3 -50) planteimdose, por ejemplo, las cuestiones siguien
te s: 

1. ( Que re lilci6n hay entre 3 6-3 7 y 35 ? Compa rar el 
versiculo 37 con Mt 10, 40 . ( Que observais y que os sugiere 
la di fere ncia dentro del parecido? 

2 . ( Que re laci6n ve is entre los versiculos 41 y 37 7 
Comparad con M t 10 , 40-42 . 

3. ( H ay algun v inculo entre los ve rsiculos 4 2 y 41 ? l De 
quien se habla? 

4. (Que pensa is del versiculo 40 ? Comparadlo con Mt 
12 , 30. l Se il uminan los ve rsiculos 3 8-40 a pa rtir del 35? 

5 . ( Cua l es la re laci6n entre los versiculos 33-35 y la 
ulti ma frase de l versicu lo 50 ? Buscad ali i el horizonte de las 
f rases comparadas en los versiculos 36-50 y serialad su 
vinculo con los ve rsiculos 30 -32. 

EI mas grande y el nino (9, 33-37) 

Caemos muchas veces en una trampa cuando 
pensamos que la respuesta a la cuesti6n de quien es 
el mayor es : " Haceos pequenos como un nino" . Esa 
es la interpretaci6n de Mateo (Mt 18, 24), pero no la 
de Marcos. En Marcos, la respuesta a esta pregunta 
se nos da en el versfculo 35 : "Si uno quiere ser el 
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primero, sea el ultimo de todos y el servidor de 
todos". Luego, rodeando de afecto a un nino, Jesus 
indica a los discfpulos c6mo hay que acogerlo , sen
cill amente. Pero, al mismo tiempo, afirma que el 
nino Ie representa a el , a Jesus, V que al acoger a un 
nino se Ie acoge a el V, con el, a aquel que 10 ha 
enviado (9 , 36-37) . Asf, pues, la relaci6n es bastan
te compleja ; Jesus es, en primer lugar, aquel que 
acoge ; luego, aquel que es acogido en la persona 
del nino. Demuestra la grandeza eminente del mas 
pequeno : al que yo acojo, acogedlo vosotros en mi 
nombre; al acogerlo a el , me acogeis a mf. 

En Mt 10, 40, la frase sobre la acogida se dice no 
va del nino, sino del enviado de Jesus, del misione
roo Esto es perfecta mente coherente, va que el len
guaje de la acogida es el de la hospitalidad : se Ie 
ofrece hospedaje al enviado de Jesus. Pero en Mar
cos no acaba de verse bien que es 10 que significa 
en concreto " acoger a un nino". Algunos han pensa
do en los ninos abandon ados ... En todo caso, se ve 
que facilm ente en la tradici6n evangelica se pasa 
del nino al discipulo, V recfprocamente ; se da 
entre ellos un gran parentesco. 

EI vfnculo entre los versfculos 35 V 36-37 supo
ne, por consiguiente, una inversi6n de los valores. EI 
primero es el ultimo V el servidor de todos (versfculo 
35). Por otra parte, el nino es grande a los ojos de 
Dios ; es preciso acogerlo en nombre de Jesus V vale 
la pena hacerse servidor suvo (9 , 36-37). La lecci6n 
no es pues moralizante como en Mateo, sino que se 
trata de una revelaci6n de la "dignidad eminen
te" del pequeno y de la grandeza del servidor. 

La acogida en nombre de Cristo (9, 41) 

En el versfculo 37 , se trata para el discfpulo de 
acoger a alguien. En el versfculo 41, por el contra rio, 
es el discfpulo el que es acogido por otro. Pero en 
ambos casos es Cristo a quien se acoge. Jesus 
subrava ahora , por tanto, la eminente dignidad 
del discipulo, de aquel que representa a Cristo por 
lIevar su nombre. 



En Mateo (10, 40-42), esto se dice de una forma 
muy clara . Por otra parte, no deberia concluirse del 
contexto de Mateo (las consignas a los doce ap6sto
les) que esto concierne unicamente a los ministros 
de la iglesia , ya que a partir del versiculo 17 Mateo 
extiende el discurso a la situaci6n de todo cristiano, 
desde el momento en que es perseguido. Esto resul
ta con claridad, por ejemplo, en el versiculo 32: "Par 
todo aquel que se declare par mi ante los hombres, 
yo tambien me declarare par el ante mi Padre que 
esta en los cielos". Luego, 10 que S8 dice de los doce 
en cuanto enviados en 10, 40 se amplia a otras 
categorias de discipulos en 10, 41-42. Jesus habla 
de la recompensa que S8 les ha prometido, esto es, 
del valor de su gesto a los ojos de Dios. Pues bien, 10 

que vale del misionero, del profeta y del justo, vale 
tambi€m del mas pequeno de los creyentes: 'Todo 
aquel que de de beber tan s610 un vasa de agua 
fresca a uno de estos pequerlOs, par ser discipulo, as 
aseguro que no perdera su recompensa" (10, 42). 

Esto es 10 que se pone en escena en la parabola 
del juicio final (Mt 25 , 31-46): "En verdad as digo 
que cuanto hicisteis a uno de estos herman as mios 
mas pequenos, a mf me 10 hicisteis". EI discipulo 
mAs pequeno de Cristo representa a Cristo. Es 
este un tema profundo muy olvidado en nuestros 
dias : el cristiano es un signo de la presencia de 
Cristo; Cristo se identifica con el mas pequeno de 
los cristianos. Es esta una responsabilidad exaltante 
para cada uno de nosotros. Este tema supone, des
de luego, una sociedad en la que la pertenencia a 
Cristo se deja notar y causa impresi6n, una sociedad 
desconfiada respecto a los cristianos. Volvemos a 
encontrar aqui el contexto de las primeras persecu
ciones. EI vasa de agua puede muy bien aludir a un 
gesto de pied ad para con un cristiano despreciado y 
maltratado. Tambien en Mateo 25, 31-46, todas las 
situaciones que se evocan (hambre, sed, destierro, 
pobreza , enfermedad, carcel) convienen perfecta
mente a unos perseguidos. Por otra parte, fue ese el 
sentido que se Ie dio a este texto en el siglo III , 
cuando se les decia a los cristianos: vuestro martirio 

no es inutil , ya que les permitis a los paganos que os 
socorren en la persecuci6n que puedan salvarse. 

EI escimdalo de los pequerios (9, 42-50) 

En los versiculos 41-42 se trata de los discipulos; 
primero, un comportamiento positivo (dar un vasa 
de agua), luego negativo (no escandalizar). No se 
trata de los ninos, sino de los discipulos: "esos 
pequenos que creen". Asi, pues, entre los creyentes 
hay algunos a los que no se tiene en cuenta; escan
dalizar a uno de esos es tan grave a los ojos del 
Padre que ese acto es mucho mas danino para el 
que 10 comete que si se Ie arrojase al mar lIevando 
al cuello una de esas piedras de molino que arras
tran los asnos . Se les llama "pequenos" , en el senti
do de que se les menosprecia con frecuencia, 0 qui
za porque son fragiles. Este ultimo matiz, en todo 
caso, esta presente en Mateo, que al escandalo y al 
desprecio del mas pequeno de los creyentes opone 
la conducta del pastor que va en busca de la unica 
oveja perdida y la voluntad del Padre de que no se 
pierda ninguno de esos pequenos (Mt 18, 12-14). 
Luego Mateo pasa sin transici6n alguna al caso del 
cristiano que cae en pecado (18, 15). 

Cuando se lee este texto . en la actualidad, hay 
que poner atenci6n en no aplicarlo unilateralmente, 
diciendo por ejemplo que no hay que hacer ninguna 
innovaci6n por miedo a chocar con los creyentes 
instalados en sus habitos y que se sienten descon
certados ante los cambios actuales. Tienen cierta
mente derecho a que se les aclare el sentido de esos 
cambios y a que se respete el ritmo de su fe, pero 
aquellos a los que no hay que escandalizar, esto es, 
conducir al mal y dejar que se pierdan, pueden ser 
tambien aquellos que sienten la tentaci6n de aban
donar la iglesia porque esta no se reforma, 0 aque
lIos que estan en el umbral de la fe y no pueden 
entrar porque los retiene fuera nuestro comporta
miento. 
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La acci6n en nombre de Jesus (9, 38-40) 

Entre lSI cuesti6n de la acogida a los ninos y la de 
la acogida a los discfpulos hay un pequeno pasaje , 
muy actual para nosotros, a pesar de las aparien
cias. Se trata de la acci6n de Cristo fuera de laa 
fronteraa visibles de la iglesia: uno que no es dis
cfpulo actua sin embargo en nombre de Jesus. EI 
caso que aqui se considera es el de un exorcista 
que, sin ser discfpulo, se sirve del nombre de Jesus 
para echar a los demonios. Este caso debi6 ser fre
cuente en el siglo I. Pensad en los exorcistas judios 
con los que se encuentra Pablo en Efeso y que con
juraban a los espiritus malignos "por Jesus a quien 
predica Pablo" (Hech 19, 13). Pero ese caso puede 
trasponerse muy bien a otros terrenos. i.. Que hacer 
si alguien , sin ser discfpulo, actua en nombre de 
Cristo? Jesus responde : " i No se 10 impidais!". 
Nadie puede actuar con el poder de Cristo para 
hablar mal de 131 a continuaci6n. Observad la rela
ci6n entre la acci6n en nombre de Jesus y la 
palabra sobre Jesus. Por tanto, hay posibilidad de 
la una y de la otra, incluso fuera de la pertenencia al 
grupo de los discfpulos de Cristo. Pero, al mismo 
tiempo, la palabra sobre Jesus, la fe en Cristo, per
mite realizar el debido discernimiento. 

La conclusi6n : "EI que no esta contra nosotros, 
esta por nosotros", es profunda mente optimista ; sir
ve para condenar la acci6n de Juan, "el hijo del true
no", que se mostraba mas bien sectario. Nos invita a 
tener confianza en la acci6n de Dios, en el sentido 
de la reflexi6n de Gamaliel: "Si esta obra (la de los 
cristianos) es de Dios, no conseguireis destruirles" 
(Hech 5, 39) . En Mt 12, 30, el significado es dife
rente: "EI que no esta conmigo, esta contra mi". Se 
trata , en este caso , de escoger ; estamos en un 
momenta decisivo y no podemos permanecer neu
trales. Mateo habla de algo distinto de Marcos : 
estar por Jesus 0 contra Jesus (Mt) y estar por 0 

contra el grupo de los discfpulos (Mc) no es ni 
mucho menDs el mismo problema. 

EI episodio de Mc 9, 38-40 se ilumina si 10 rela
cionamos con el versiculo 35. Jesus les pide a los 
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doce que sean servidores. La reacci6n de Juan y de 
los otros, por el contra rio, es una reacci6n de domi
nadores, una afirmaci6n de su voluntad de poder y 
de monopolio. Quieren acaparar el poder de Cristo . 
Los cristianos tienen siempre, como grupo, la tenta
ci6n de dominar, siendo asi que la ley que da Cris
to a la existencia de au grupo es la de servir. 
Este texto sigue siendo actual en nuestro debate 
sobre la iglesia en medio del mundo. Y entonces se 
comprende por que se pone aqui en escena a los 
doce. 

Los doce en Marcos 

Pongamonos en el lugar de los lectores de Mar
cos. Para ellos, no existian ya los doce. Algunos ya 
habian muerto ; por 10 menos, Santiago; probable
mente , Pedro; seguramente , otros varios. De todas 
formas, ya no existian como grupo constituido . Des
pues de Matias, ya no se habia elegido a nadie para 
sustituir a los que morian , pero en el recuerdo cris
tiano seguian presentando cierto orden de grandeza : 
aquellos que habian sido escogidos especialmente 
por Jesus para vivir con 131 y colaborar en su obra, 
aquellos a cuyo alrededor se habia ido estructuran
do luego la primera comunidad cristiana . Es proba
ble que sea precisamente por su autoridad por 10 
que Marcos los saca aqui a escena para escuchar 
aquellas palabras que senalan la inversi6n de valo
res, el verdadero orden de las grandezas a los ojos 
de Dios. En esta secci6n, Marcos no los llama "los 
doce" mas que aqui y en 10, 32 y 41 ,donde se afir
ma que el mayor tiene que hacerse el servidor de 
todos. En los demas lugares, se les llama " los discf
pulos" , los que estan en la escuela de Jesus y que 
constituyen el prototipo de la comunidad cristiana. 

La vida de hermanos 

EI discurso que comenzaba en 33-35 a prop6sito 
de una disputa sobre la presidencia, acaba en el ver-



siculo 50 con esta invitacion: '7ened paz unos con 
otros". Entre estas dos sentencias tan parecidas se 
encuentra como "empaquetado" todo 10 demas. A 
traves de esa invitaci6n al servicio y a la paz fra
terna, es como hay que leer todo 10 que esta en 
medio. Se trata , pues, de una instruccion sobre la 
vida fraterna en las comunidades, y tambi{m respec
to a los de fuera . Eso es 10 que constituye su unidad. 
Asi es como en Marcos hay que interpretar la sal 
como el simbolo de todas esas disposiciones que 
favorecen la paz en la comunidad: el espiritu de ser
vicio, de atencion a los demas, de estima de los 
demas, de renuncia a si mismo y a la voluntad de 
grandeza y de poder. 

Y todo esto viene despues del segundo anuncio 
de la pasion y de la resurreccion. Se da una cohe
rencia perfecta entre 10 que Jesus revela de su 
mision y 10 que les pide a los doce que hagan. La 
moral cristiana no tiene que ensenarse nunca por 
si misma, sino como una participaci6n en la 
manera de ser de Jesus. 

2. Problemas de vida cristiana 
(10, 1-31) 

Nos encontramos aqui con una serie de ensenan
zas, localizadas en Judea, al otro lado del Jordan , en 
el camino que lIeva a Jesus a Jerusal{m. Se tratan 
aqu i varios problemas importantes para la vida de 
los cristianos, siempre a la luz de ese caminar de 
J esus hacia su pasion y su resurreccion . 

La ley fundamental del matrimonio 
(10, 2-12) 

Los fariseos intentan poner una trampa a Jesus y 
Ie preguntan sobre la indisolubilidad del matrimonio: 
" t Esta permitido al marido repudiar a la mujer?". 
J esus les pregunta si hay algun mandamiento de 

Moises, y ellos Ie responden que dio un permiao; en 
efecto, les costaria bastante trabajo encontrar 
semejante orden en la ley. En Mt 19, 7-9 los fari
seos, por el contrario, hablan de un mandamiento de 
Moises (dar un acta de repudio) y Jesus les respon
de que no se trata mas que de un permiso provisio
nal. Asi, pues, en su respuesta Jesus recuerda que la 
frase que permite el divorcio esta sometida a la que 
sirve de fundamento al matrimonio: la dispensa no 
deja abolida la ley fundamental de que "los dos no 
forman mas que una sola carne" . AI contrario, ahora 
esa voluntad divina fundamental excluye la dispen
sa . Es 10 que se les indica clara mente a los disclpu
los, " en casa", para el caso del marido 10 mismo que 
para el de la mujer, a la que la ley romana concedia 
el derecho de repudiar a su marido (10, 10-12). 

Aprender de los ninos (10,13-16) 

Los disclpulos acaban de renir a los ninos. Jesus 
se enfada y les da una ensenanza sobre la actitud 
que hay que tomar con los ninos 0 mejor dicho 
sobre 10 que los disclpulos tienen que aprender de 
ellos. 

La ensenanza de Marcos difiere aqui de la de 
M ateo. Para este, se trata de hacerse pequeno 
como un nino para entrar en el rei no de los cielos 
(Mt 18, 3 -4) . Es una leccion de humildad. Para 
M arcos, se trata de acoger el reino de Dios como 
saben acoger los ninos, ya que el reino de Dios es 
un don que hay que saber recibir como un 
regalo de Dios. EI nino no pretende haber conquis
tado por la fu erza 10 que recibe ; se sa be dependiente 
de los otros. Tampoco son nuestras fuerzas las que 
nos pe rmiten conquistar el reino de Dios. Volvemos 
a encontrarnos aqui, de una manera acentuada , con 
10 que se habia anunciado al comienzo de Marcos: 
" EI reino de Dios esta cerca ... ; creed la buena nue
va" . Cree r la buena nueva es acoger el reino de 
Dios, no ya en el futuro, sino hoy mismo, ya que el 
reino de Dios esta ya activo en el presente, 
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Los ricos y el reino de Dios (10, 17-31) 

Se toca aquf un tercer problema, el de las rique
zas. Un rico acude a Jesus. Jesus dialoga con 131, 
luego 10 mira con simpatfa . Se trata de un afecto 
que empieza y que normalmente ha de ser duradero. 
Jesus 10 trata con benevolencia; 10 que viene a con
tinuaci6n es una prueba de su amor; primero una 
exigencia : "Vete, vende 10 que tienes y daselo a los 
pobres"; luego, una invitaci6n para que sea su discf
pulo : " Ven y sfgueme" . Es la misma f6rmula que se 
emplea para la lIamada de los cuatro primeros discf
pulos y para la vocaci6n de Levi. AI contar esta his
toria, los primeros cristianos se identificaban a sf 
mismos como discfpulos de Jesus; reconocfan que 
habfan recibido esa misma lIamada al seguimiento 
de Jesus. Y descubrfan en ella que la condici6n de 
discfpulo supone que no se trata de verse guiado 
solamente por la ley ; aquel rico habfa cumplido con 
la ley, pero Ie faltaba seguir a Jesus. Jesus 10 apre
cia y 10 llama , pero Ie pone una condici6n previa 
para que sea su discfpulo, la misma que en la prime
ra instrucci6n: hay que renunciar a si mismo. Esta 
regia general se aplica a la situaci6n particular del 
rico: es preciso que renuncie a sus bienes, que son 
los que Ie impiden seguir a Jesus. 

He aquf, pues, la historia de una vocaci6n fallida 
de discfpulo. No se nos dice que fuera una vocaci6n 
de ap6stol ; Jesus Ie pidi6 que renunciara a sus bie
nes simplemente para que fuera discipulo suvo. I

' 

Por eso Jesus se dirige a los discipulos (no a los 
doce) y ese ejemplo concreto se convierte en oca
si6n para darles una instrucci6n en dos partes: 

• Jesus empieza insistiendo en la dificultad de 
entrar en el reino para los que tienen riquezas y 
para todos en general: "iHijos! iQue diffcil es 
entrar en el reino de Diosf" EI caso de las riquezas 
no es mas que la aplicaci6n de una lev general. 
Jesus emplea una comparaci6n francamente exage
rada, la del camello que quiere pasar por el ojo de 
una aguja . Es un rasgo humoristico de Jesus, que no 
ensenaba ciertamente -como solemos hacer noso-
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tros- de una manera aburrida. Guiza los actores de 
" Godspell" han sabido encontrar en ciertos momen
tos el tonG de Jesus, mientras que nosotros provec
tamos nuestras propias preocupaciones en un Jesus 
tremendamente serio V cejijunto. En todo caso, los 
discfpulos se sienten total mente desconcertados. EI 
problema es absolutamente indisoluble : "i.Quitm se 
podra salvar?' Pera Jesus eleva el nivel de la con
versaci6n: "Para los hombres es imposible, pero no 
para Dios, porque todo es posible para Dios". 

Tenemos la impresi6n de que Jesus no respondi6 
a la cuesti6n , ya que no siempre sabemos 10 que hay 
que hacer para salvarse. Pero no se trata de hacer 
nada. Aunque se hagan cosas extraordinarias, aun
que entreguemos a los pobres todas nuestras rique
zas, somos inca paces de entrar en el reino de Dios . 
S610 Dios puede hacernos entrar en eI. Lo unico que 
esta dentro de nuestras posibilidades es acogerlo 
exactamente 10 mismo que hace un nino con el 
regalo del padre. Es 16gico que al cristiano se Ie pida 
que se desprenda de las riquezas V de otras muchas 
cosas, pero eso no es mas que un paso para la aco
gida , una condici6n previa para renacer, para ser 
rehechos de nuevo, para recibir la salvaci6n que vie
ne solamente de Dios. 

• Entonces Pedro se siente feliz de poder decir a 
Jesus : "Nosotros 10 hemos dejado todo; para noso
tros, esta resuelto el problema" . Y Jesus Ie responde 
de una forma muy positiva : 'Yo os aseguro: nadie 
que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, 
padre, hijos 0 hacienda por mf y por el evangelio, 
quedara sin recibir el ciento por uno: ahora al pre
sente, casas, hermanos, herman as, madres, hijos y 
hacienda, con persecuciones; y en el tiempo venide
ro, vida eterna " (10 , 29-30) . De padres no se recibi
ra el centuplo, porque la relaci6n con el unico Padre 
sigue siendo unica. Ademas, se tendran persecucio
nes. Marcos alude aquf ciertamente a una situaci6n 
muv concreta , segun la experiencia de la iglesia pri-

11 Vease S. Legasse, L'appel du riche, en La pauvrete evange
lique (Col. "Lire la Bible ", 2 7). Cerf, Paris 197 t 65-91. 



mitiva : "Es verdad que estais padeciendo persecu
ciones, pero fijaos en la vida que habeis ganado: 
teneis casas, existe entre vosotros la hospitalidad, 
teneis nuevos vinculos afectivos, nuevos hermanos 
y hermanas. Yen el mundo venidero tendreis la vida 
eterna" . 

Hay, por tanto, una alegre perspectiva, despues 
de aquel comienzo tan angustioso: "l Quien puede 
salvarse?". Jesus responde: No hay ningun medio 
para sa Iva rse, pero ten6is todos los medios 
para ser salvos. Es verdad que 10 habeis dejado 
todo; pero no os creais unos hombres excepciona
les, admirables, porque habeis ganado mucho mas. 

EI verdadero orden de valores (10. 31) 

En el ultimo versiculo de esta secci6n, el 31, hay 
que observar bien la frase: "Muchos primeros seran 
ultimos (los habra) y los ultimos seran primeros 
(jdesde luego!) . Este sistema de distribuci6n entre 

primeros y ultimos hace alusi6n a 10 que precede: 
sois despreciados, se os considera como a los ulti
mos, pero sereis los primeros en la vida eterna. 
Mientras que muchos primeros seran ultimos, hay 
una manera de ser primero que es una seguridad de 
convertirse en ultimo. Pero no se dice que todos los 
primeros seran ultimos. Marcos matiza las cosas 
mas que Mateo. La perspectiva es la de una inver
sion de los valores. Nuestro'mundo falsea las 
cosas; por eso el orden actual no sera mantenido en 
el mundo futuro. EI juicio establecera un nuevo 
orden de valores. 

Este capitulo 10 forma una unidad, bajo la luz de 
la pasi6n y de la resurrecci6n hacia la que Jesus con
duce a sus discipulos. Incluso la regia de la indisolu
bilidad del matrimonio, que parece dura, tajante, sin 
apelaci6n de ninguna clase, tiene.que comprenderse 
en la nueva condicion del discipulo. EI discipulo pue
de comprender, ya que cam ina tras las huellas de 
Jesus, por el camino de la pasion , hacia el gozo que 
habra de venir. 

c) Tercer anuncio de la pasion, luz para los discipulos 
(10, 32-52) 

1. Tercer anuncio de la pasi6n 
(10, 32-34) 

EI tercer anuncio de la pasion es mas detallado 
que los dos anteriores; se dirige a los doce, debido al 
episodio que va a venir despues. Supone la petici6n 
de los hijos de Zebedeo. 

2. La petici6n de los hijos de Zebe
deo (10, 35-45) 

EI objeto de la peticion es conseguir un sitio a la 
derecha y a la izquierda de Cristo "en la gloria". Vol
vemos a encontrarnos aqui con el contraste entre el 
anuncio de la pasi6n y la gloria que habra de venir al 
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final. No olvidemos que toda la pedagogia de Jesus, 
tal como la presenta Marcos, consiste en hacer 
pasar a los discipulos del pensamiento de la gloria 
del mesias al del camino que conduce a ella, camino 
de sufrimiento y humillacion. Los discipulos tienen 
una vision jerarquizada de la gloria; segun ellos, hay 
puestos honorificos, y nos encontramos con dos jo
venes que intentan "promocionarse". Dada la peda
gogia de Jesus, la respuesta es evidente: hay que 
hacerles descubrir las condiciones para lie gar 
hasta la gloria. 

Esas condiciones est{m simbolizadas en dos ima
genes: la del caliz y la del bautismo. EI caliz es la 
imagen de algo que resulta "dificil de tragar"; tam
bien aparece en el Antiguo Testamento el caliz de 
alegria , pero de ordinario se habla del caliz de la 
amargura: Dios hara beber el caliz de su ira. La ima
gen del bautismo, por su parte, es la de la "inmer
sion", con el riesgo que eso supone. Jesus les pre
gunta: l Podeis sumergiros vosotros bajo las aguas 
de esta angustia, esto es, compartir mi muerte? 

Ellos dicen : "Si que podemos". Marcos nos pre
senta por tanto ados personajes que han compren
dido muy bien hasta donde quiere Ilevarios Jesus. 
No olvidemos que, cuando Marcos escribio su evan
gelio, e incluso cuando se estaba formando la tradi
cion de la que depende Marcos, uno de ellos, San
tiago, ya habia padecido el martirio (en el ario 44, 
segun las indicaciones de Hech 12, 2). Por consi
guiente , la respuesta de Jesus no se presenta en un 
to no de reprimenda , sino como una simple negativa. 
La distribucion de los asientos no corresponde a 
Jesus, sino al Padre (es 10 que significa el empleo de 
la voz pasiva: "es para quienes esta preparado ... por 
el Padre'''). Asi, Jesus se niega a hacer suva esa 
concepcion jerarquizada de la gloria. 

Pero aquella peticion tan ambiciosa repercute en 
la segunda parte del episodio: los otros diez se lIe
nan de indignacion, porque comparten la misma 
ambicion que Santiago y Juan. Jesus empieza 
recordandoles 10 que ocurria en la politica de su 
tiempo. Es raro que Jesus hable de politica, pero 
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aqui tenemos un caso. Hace de ella un rapido retra
to, serialando como los jefes de las naciones, 10 mis
mo que los "grandes" y los "notables", quieren ejer
cer su dominio. No se trata para Jesus de bajar a 
detalles, de poner ejemplos. Lo que Ie interesa es 
poner de relieve el contraste: "No ha de ser as! entre 
vosotros". ,EI verba esta en presente de indicativo, 
no ya en futuro, ni en imperativo , como si se tratara 
de expresar un deseo 0 un mandato. Pod ria hablarse 
de "presente constitucional": Jesus excluye cat ego
ricamente el modele de poder que se ejerce en la 
politica. No da solamente una ley entre otras varias, 
sino la constituci6n misma de la comunidad de 
sus discipulos; en ella cada uno es el servidor 
de todos los demas. Esto mismo se habia dicho ya 
en 9 , 35, que se presentaba como la regia basada 
en las enserianzas de Jesus sobre la vida fraterna . 
Aqui, la insistencia es mas energica todavia y la 
imagen del servidor se ve acentuada y rubricada por 
la del esclavo. Parece como si Marcos hubiera teni
do una verdadera antipatia contra las ambiciones 
entre cristianos, contra las camarillas e influencias, 
contra la busqueda de poder sobre los demas; esto 
nos hace suponer que en su tiempo no faltaban 
tampoco en la iglesia competiciones de ese tipo . 

No se trata de subrayar aqui una inversion de la 
situacion entre el momenta actual y el mundo futu
ro, en el reino de los cielos, sino que se trata, para 
Marcos, de un orden para hoy. EI que quiera ser 
grande " entre vosotros" , que se haga -ahora
vuestro servidor y el esclavo de todos. Lo que no 
acaba de decir la palabra "servidor", 10 dice plena
mente el termino de "esclavo", acentuando la 
dependencia del que sirve respecto a la persona ser
vida. Pero en los dos terminos tenemos a la vez la 
dependencia y el servicio que se hace: una depen
dencia que aprovecha al otro. Se da, por otra parte , 
una ampliacion: no se trata solamente de vuestro 
servidor, sino del esclavo de todos, sin excepcion 
alguna. No cabe escoger entre aquellos a los que se 
quiere servir. Todos tif:men derecho a ello. Es eviden
te que no se trata de establecer una nueva jerarquia, 



proponiendo una regia para " ascender": para elevar
te por encima de los demas, demuestra tu interes en 
servirles; ni tam poco : concededle los galones al que 
hava hecho mas servicios. No, hay que renunciar por 
completo al principio del escalafon ; esa cuestion ni 
siquiera puede plantearse en cristiano. No hay mas 
que una regia para todos: servir. 

Por consiguiente, se trata de un principio pro
fundamente revolucionario. No se pone en discu
sion la diversidad de los servicios. Los servicios exi
gidos por la vida V la mision de las comunidades son 
diversos V, por la fuerza misma de las cosas, ciertos 
servicios tienen mas relieve que otros V suponen 
cierta autoridad. Las iglesias primitivas, tal como 
podemos deducir de las cartas de san Pablo, reco
nocfan cierta categoria de servicios: " primero, los 
apostoles; luego, los profetas; en tercer lugar, los 
doctores" (1 Cor 12, 28) . Pero todos tienen el mis
mo Senor V se da una igualdad fundamental entre 
los diversos servidores. Por otra parte, se afirma alii 
que cada uno de los cristianos ha recibido su propio 
don para pone rio al servicio de los demas (1 Cor 12 , 
7- 11; Rom 12, 3-8; Ef 4 , 7 ; 1 Pe 4,10) V tiene que 
estimar el don de los otros por encima del suvo (Flp 
2 , 3-4). Esto necesita por nuestra parte una aten
cion constante para purificar en nosotros nuestra 
necesidad natural de afirmarnos 0 de que " nos reco
nozcan", como suele decirse , V para discernir los 
dones de los demas V avudarles a ejercerlos para 
bien de todos. 

La raz6n de esta ley constitutiva de la comu
nidad es muv sencilla, a saber, que "tampoco el 
hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a 
servir y a dar su vida como rescate por 
muchos". i Pero, cuidado! "Servir" no es borrarse , 
no hacer nada, eludir las responsabilidades. Se trata 
de servir de verdad, V el servidor es un hombre que 
se deja ver, porque actua. Cristo fue un hombre pu
blico. Del mismo modo, para nosotros la humildad 
no consiste en desaparecer, en perdernos en la 
masa, sino en ejercer humildemente nuestro servi
cio. 

Esta palabra de Cristo prociamandose " servidor" 
cierra admirablemente la seccion marcada por los 
tres anuncios de la pasion. Nos hace comprender 
que la pasion no tiene que ser interpretada de una 
manera dolorista. EI camino de la cruz no es "su
frir", sino que es ante todo "servir". Se da un 
crescendo en todo el pasaje: la primera instruccion 
invitaba al discipulo a tomar su cruz, a arriesgar su 
vida por el evangelio; luego, el acento se pone en la 
vida entre hermanos, en el espiritu de servicio V la 
vida fraterna ; ahora se pone de relieve el motivo de 
todo esto : hay que seguir al Cristo-servidor, que sir
ve hasta la entrega de su vida por la multitud. 

Autoridad y servicio 

La autoridad no se opone a cuanto acaba de 
decirse sobre el servicio. Cristo reivindico la autori
dad que tenia para perdonar los pecados, para ense
nar, para expulsar a los vendedores del templo , 
etcetera . Pero la autoridad no es sinonimo de "do
minio" . La autoridad , tal como aparece en el evan
gelio (en griego, exousial. es una cualificacion dada 
por Dios para un servicio. Convendria no traducir 
esta palabra por "poder" , dado el distinto sentido 
que este termino tiene para nuestros oidos en la 
actualidad . Es la misma idea que aparece en Mateo, 
en su denuncia de los titulos en el C. 23. No hay que 
hacerse lIamar "doctor" ; sin embargo, algunos entre 
los cristianos tienen que ejercer una funci6n de 
ensenanza, aunque no tengan derecho al titulo de 
"doctor" que corresponde a esta funcion . 

Y cuando Jesus denuncia de esta forma el ansia 
de poder, 10 hace en contraste con un modele de 
gobierno. Por tanto, debemos desconfiar de todos 
los modelos politicos, sean los que fueren, para defi
nir la constitucion de la iglesia. La iglesia no puede 
ser feudal , ni monarquica ; pero tampoco puede ser 
democratica, va que la democracia no suprime el 
ansia de poder. La dem'ocratizacion de la iglesia , 
ciertamente necesaria, no sera, sin embargo, una 
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garantia de evangelismo, ya que el evangelio se 
situa en un nivel muy diferente. 

3. Un ejemplo de verdadero 
discipulo: el ciego de Jerico 
(10, 46-52) 

EI episodio del ciego de Jerico constituye una 
nueva " placa giratoria" en el evangelio de Marcos. 
En este episodio encuentra su conclusion la seccion 
que acaba y queda esbozada la seccion siguiente. 

Esta presente el tema de la seccion anterior : hay 
que "ver" para "seguir" a Jesus. E! ciego desea ver y 
por ello invoca a Jesus con insistencia . La curacion 
se realiza sin gesto alguno : la fe sola basta para ser 
salvado (10, 52). Entonces, el ciego curado "sigue a 

Jesus por el camino" , como no 10 habia hecho antes 
el ciego de Betsaida en el c. 8 . " Sigue" a Jesus, 
como no 10 habia hecho el hombre rico. Y 10 sigue 
"por el camino" que conduce a JerusalEJn. Se pre
senta de este modo a Bartimeo como el modelo del 
discipulo, inca paz de seguir a Jesus por si mismo, 
como tampoco 10 fue Pedro al no comprender el 
anuncio primero de la pasion, ni Juan y Santiago 
cuando quisieron elevarse por encima de los demas. 
Pero Jesus cura e ilumina a sus discipulos, que 
entonces se hacen capaces de seguirle. 

La seccion siguiente queda preparada por el titulo 
que el ciego da a Jesus, esto es, el de "h ijo de 
David" . Efectivamente , la seccion siguiente presen
tara el debate entre Jesus "hijo de David" y la "ciu
dad de David" , Jerusalen, que no 10 querra acoger. 
Tal es el tema de los capitulos 11-13. 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----

La historicidad de los evangelios 
En esta guia de lectura nos hemos situado al nivel del tex

to de Marcos, poniendo entre partmtesis el acontecimiento. 
Lo hemos hecho adrede, convencidos de que teniamos que 
tomar en serio su libro como libro, esto es, como una obra 
que supone toda una actividad de reflexion y de escritura. Es 
imposible que un libro escrito 35 an os despues del aconteci
miento "Jesus " pretenda ofrecer simplemente una fotogra
fia de los hechos. Entretanto, ha transcurrido toda la historia 
de la iglesia primitiva, que ha conservado el recuerdo de los 
acontecimientos alimentfmdose de ellos, buscando su nueva 
actualidad en funcion de 10 que ella iba viviendo. Y ha tenido 
lugar toda la actividad litera ria de Marcos, que ha hecho una 
obra inteligente, destinada a unos lectores concretos. 

Tenemos que evitar dos escollos: 

1. Algunos dicen : los evangelistas estan bien informa
dos; por tanto, todo 10 que escriben ocurrio tal como dicen. 
Es verdad, los evangelios se refieren a unos hechos, de los 
que no cabe discutir de una manera global que tuvieron 
lugar. Pero no se comprometen del mismo modo a proposito 
de los detalles que refieren y que muchas veces tienen una 
significacion no historica. 

2. Otros (los malos historiadores) se imaginan que pue
den reconstruir el acontecimiento empleando las reglas de la 
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critic a historica. EI historiador intenta hacer una recons
trucci6n historica verificada. No lIega a reconstruir el 
acontecimiento como tal, sino solo cierto encadenamiento 
de causas, segun el punto de vista que adopte. Intenta obte
ner, a partir de los documentos de que dispone, cierta vision 
coherente del pasado desde una perspectiva limitada que Ie 
sirve de hilo conductor; por ejemplo, intenta ver como los 
hechos economicos han influido en la vida del grupo huma
no de que se ocupa. Llega, de esta forma, a cierto discurso 
sobre el acontecimiento, pero no al propio acontecimiento. 
Su discurso se ve limit ado por el punto de vista particular 
que Ie permite analizar los documentos fragmentarios de 
que dispone. 

Resulta, por consiguiente, que es una tentativa inutil cual
quier pretension de escribir una 'Vida de Jesus " que nos 
dispense de leer los propios evangelios. Semejantes empre
sas no lIevan mas que a una reconstruccion limitada, que 
pone entre parfmtesis precisamente aquello por 10 que han 
sido escritos los evangelios: lIevar al lector a la fe y a la con
version. Desde un punto de vista pedagogico, puede ser util 
tener cierta perspectiva historica alleer los evangelios; pues
to que no es eso 10 que les interesa a los evangelistas, esa 
perspectiva nos permite como contraste cap tar mejor en 
donde ponen ellos el acento. Y asi podremos realizar una 



lectura mas atenta; pero los evangelios nos piden algo muy 
distinto que saber exactamente 10 que ocurri6;' nos invitan 
a una relaci6n personal con Jesus. Conocer a Jesus no es 
solamente conocer la historia de Jesus. 

No debemos olvidar que, si el Espiritu Santo hablaba en 
Jesus, ha hablado tambitm por su iglesia, cuando esta inter
pretaba sus palabras y sus gestos a la luz de los problemas 
que se Ie iban planteando. Es esta una afirmaci6n funda
mental del cuarto evangelio: "Mucho podrfa deciros aun, 
pero ahora no podeis con ello. Cuando venga el, el espiritu 
de la verdad, os guiara hasta la verdad campleta " (In 16, 
12-13). Nuestra religi6n no es ni la dellibro, ni la del 
acontecimiento hist6rico, sino la del espiritu. 

c:C6mo comprendi6 Marcos su misi6n de evangelista? No 
se sinti6 obligado a referir la materialidad de las palabras y 
de los gestos de Jesus, 10 mismo que los otros evangelistas; 
si asi fuera, no habria entre ellos semejantes desacuerdos. 
Lo que hace en su libro es poner de relieve ciertos aspectos 
importantes de la persona y de la misi6n de Jesus, aprove
chandose de la experiencia y de la reflexi6n de la iglesia y 
utilizando los medios pedag6gicos apropiados. 

Por ejemplo, la construcci6n geogrBfica del libro parece 
revelar una oposicion a cierto judeo-cristianismo demasiado 
apegado a las practicas del judaismo y poco acogedor de los 

cristianos procedentes del paganismo. 0 tambien, la teorfa 
sistematica del secreto mesianico no pretende reproducir 
una realidad hist6ri(;a, aun cuando hist6ricamente Jesus 
desconfi6 de cierto mesianismo de su epoca, como nos dice 
tambien Juan (6, 15): "Dandose cuenta Jesus de que in ten
taban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huy6 de 
nuevo al monte el solo"; pero Marcos, por este procedimien
to, subraya que antes de pascua era imposible conocer a 
Jesus, "Cristo, hijo de Dios'; tal como es. 

Los hechos obligan a admitir esa parte que les correspon
de a los evangelistas en la redacci6n de los evangelios. Es 
absolutamente cierto que Jesus no pronunci6 de tres mane
ras distintas las palabras de la instituci6n de la eucaristfa. 
Sin embargo, Marcos, Lucas y Pablo nos dan tres versiones 
diferentes de elias. Los cristianos se tomaron mucha mayor 
libertad ante las palabras de Jesus que la tradici6n rabinica 
ante las sentencias de los rabinos celebres. La tradici6n rabi
nica estaba fijada, pero la ductilidad que nos descubre el 
estudio crftico de los evangelios nos permite reconocer que 
esa flexibilidad no perjudica en 10 mas minimo al cristiano 
que cree que el Espiritu Santo estaba actuando en todo 
ese proceso. AI contrario. la rigidez historicizante de ciertos 
ambientes cristianos parece traducir una falta de fe en el 
espiritu. 
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5. 8 ETAPA JESUS 
EN JERUSALEN (11, 1-13,57) 

Las cuatro secciones precedentes eran una pre
paraci6n para las dos secciones finales, que transcu
rren por completo en Jerusalem. Hasta ahora, Mar
cos nos ha mostrado a Jesus introduciendo a sus 
discipulos en la comprensi6n de su persona, de su 
obra y de su propia misi6n. Ahora se trata de la rea
lizaci6n de esta obra que se desarrolla en dos tiem
pos: el conflicto con JerusalEm (11 a 13) y la pasion
resurrecci6n (14 a 16). 

1. EI enfrentamiento de Jesus 
con J erusalen 

Los c. 11-13 presentan un drama que empezo a 
preverse hace ya tiempo. Ya en 3, 6, Marcos habia 
manifestado el com plot de los fariseos y de los hero
dianos a fin de acabar con Jesus. En 3, 22, algunos 
escribas, "bajados de JerusalEm", 10 habian acusado 
de estar poseido por Beelzebul, y en 7, 1 Jesus se 
habia opuesto, a proposito de las preguntas sobre 
pureza ritual, a "los fariseos y algunos escribas que 
habian venido de Jerusalem". La ciudad de David se 
present a entonces como la fortaleza de la oposicion, 
tal como se subraya expresamente en el tercer 
anuncio de la pasion. 

"Iban de camino subiendo a Jerusal{m, y Jesus 
marchaba delante de ellos; estaban sorprendidos y 
los que Ie seguian tenian miedo. Tomo otra vez a los 
doce y se puso a decirles 10 que Ie iba a suceder: 
'Mirad que subimos a Jerusalen, y el hijo del hombre 
sera entregado .. .' " (10,32-33). 
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EI relato de este enfrentamiento esta debidamen
te organizado gracias a numerosas observaciones 
de tiempo y de espacio. Es facil distinguir en el tres 
jornadas, que suponen cada una de elias una visita 
al templo y un regreso a Betania: 

- 1.B jornada: procedente de Betania (11,1), 
Jesus entra en Jerusalen y despues en el templo; 
tras haberlo inspeccionado, sale en seguida para 
volver a Betania. 

- 2.B jornada: "al dia siguiente", sale de Betania 
(11 , 12) . Van a Jerusalen, al templo (11 , 15); "al 
atardecer" , deja la ciudad (11, 19). 

- 3. B jornada: "al pasar muy de manana" (11, 
20) , "vuelven a Jerusalen", al templo (11, 27). Alii 
surgen numerosas controversias. Luego sale del 
templo (13 , 1) Y desde el monte de los olivos (13 , 3) 
anuncia la destruccion del lugar santo. Finalmente, 
vuelve a Betania (14 , 3). 

Tambien el espacio esta organizado: por un lado, 
los alrededores de la ciudad (Betania, el monte de 
los olivos, "fuera de la ciudad"); por otro, la ciudad, 
9StO es, esencialmente el templo, lugar del enfrenta
miento. 

Las dos primeras jornadas forman un todo aparte . 
La tercera jornada es la de las ensenanzas polemi
cas, la del enfrentamiento en palabras. Estudiare
mos mas especialmente las dos primeras jornadas: 

- 11 , 1-11: entrada en Jerusalen (1.8 jornada). 

- 11, 12-14: maldici6n de la higuera { ~.8 
- 11, 15-19: expulsion de los vendedores ~o:;la-

- 11,20-25: explicacion de la maldicion de la 
higuera (avanzando hacia la 3 .8 jor
nada). 



2. La entrada en Jerusalen 
(11, 1-11) 

EI relato tradicional: 
el mesias entra en su ciudad 

Leamos en primer lugar el texto dentro de la 
perspectiva de la iglesia primitiva cuando narra este 
hecho de la vida de Jesus: l que significaba para 
ella 7 Nos 10 ilustran las alusiones al Antiguo Testa
mento. 

Esta primeramente la menci6n del pollino sobre 
el que nadie habia montado todavia (un pollino 
completamente nuevo, no uno de ocasi6nl. que 
recuerda a Zacarias : 

jExulta sin mesura, hija de Si6n, 
lanza gritos de gozo, hija de Jerusallm! 
He aqui que viene a ti tu rey: 
justo el y victorioso, 
humilde y montado en un asno, 
en un pollino, cria de asna (Zac 9, 9). 

Esta alusi6n se remonta a Marcos, que no cita 
directamente a Zacarias, pero el lector, informado 
por la tradici6n de la iglesia, sabe que el gesto de 
Jesus es el cumplimiento de aquella profecia. No se 
trata de una mera coincidencia , sino de una iniciati
va de Jesus que envia personalmente a buscar el 
pollino ; p~r tanto , es que desea entrar en JerusalEm 
can una ceremonia simb6lica , calcada en la profecia 
de Zacarias. 

Ademas, la aclamaci6n de la gente que hay por 
alii esta sacada del "gran hallel", del salmo 118: 

"jBendito el que viene 
en el nombre de Yavet " (Sal 118, 26). 

Este salmo se habia convertido en uno de los 
grandes textos mesianicos de los cristianos, que 10 
aplicaban a Jesucristo. Esta cita se completa con la 
afirmaci6n de que va a comenzar el reino de David , 
prometido a su descendiente , el mesias. 

Finalmente, los vestidos extendidos por tierra 
para que Jesus pase sobre ellos recuerdan la entro
nizaci6n real de Jesus (2 Re 9, 13). 

Las comunidades cristianas, que proclaman des
pues de pascua que Jesus es el mesias de Israel, 
comprenden este relato como un signo : Jesus ha 
demostrado con esta manifestaci6n que venia 
a traer la salvaci6n y la paz mesiAnica a Jeru
salim. 

EI titulo de "senor" que se Ie atribuve a Jesus 
(11 , 3) es una senal del terreno en que naci6 esta 
tradici6n. Marcos no designa nunca a Jesus con 
este titulo. Tampoco 10 hacia el propio Jesus (a no 
ser en una ocasi6n de forma enigmatica; cf. Mc 12, 
37). AI contrario , los cristianos 10 hacian esponta
neamente V Lucas mantendra este uso. Algunos 
creen que Jesus mismo emple6 este titulo de senor 
cuando su entrada en Jerusalen, pero en un sentido 
debil, V 10 traducen como "el senor (del pollino) -es
to es, su propietario- tiene necesidad de 131" . Inclu
so de este modo, Jesus habria afirmado su senorio 
sobre los seres, declarandose propietario de todo 
(en un sentido imaginado, va que 10 unico que desea 
es utilizar el pollino V dejarlo a continuaci6n). Segun 
esta interpretaci6n, la cosa iria va demasiado lejos. 
Pero es mas sencillo pensar que es aqui el narrador 
el que, despues de pascua, sustituve espontanea
mente el nombre de Jesus p~r el titulo de senor que 
Ie dan los cristianos. En esta escena, la comunidad 
cristiana reconoce a su senor que en su clarividencia 
10 ha previsto todo V ha organizado detalladamente 
su entrada en Jerusalen, como su rev humilde V 
pacifico. 

EI punto de vista de Marcos 

Pero l en que se convierte este relato con la utili
zaci6n que hace Marcos de el? Puesto que resulta 
tan palpablemente mesianico, lque pasa con el " se
creto mesianico" ? i Cuidado! Si semejante relato 
pare ce estar en contradicci6n con la teoria del 
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secreta meslanlco, quiza sea porque atribuimos a 
Marcos una teoria demasiado simplista. De hecho, 
Marcos ha transcrito va aquel grito, repetido por dos 
veces, del ciego Bartimeo: "Jesus, hijo de David, 
iten com pasion de mi!" (10,47-48). Y Jesus no Ie 
ha impuesto silencio. Ahora es todo un grupo de 
personas el que proclama eso mismo, sin el titulo, 
durante una manifestacion de la que Jesus tiene la 
iniciativa. 

Para comprenderlo, recordemos que fue tam bien 
JeSLIS el que provoco la confesion de fe mesianica 
de Pedro (8 , 29). pero fue para corregir su ambigue
dad con los anuncios de la pasion. Del mismo modo, 
la revelacion del hijo de Dios a los tres testigos privi
legiados de la transfiguracion entraba en una cate
quesis sobre la necesidad previa de la pasion. Mar
cos no refiere mas que una entrada de Jesus en 
Jerusalen , celebrado como el heredero del reino de 
David , pero hay que ver el contexto que se Ie da a 
este relato V a donde conduce esta entrada. 

Pues bien , el final del episodio es curioso: "Entro 
en Jerusa/{m, en e/ temp/o, y despues de observar 
todo a su a/rededor, siendo ya tarde, sa/io con los 
doce para Betania" (11, 11). Jesus entra en el tem
plo, pero sin que ocurra nada especial, V sale en 
seguida de la ciudad. La manifestacion mesianica 
acaba pronto. Es extra no. Pero, antes de salir, Jesus 
da una mirada alrededor de aquellos lugares. Esta 
mirada de Jesus es un rasgo que se observa con 
frecuencia en Marcos. Puede ser una mirada sobre 
una persona en particular (el hombre rico: 10,21). 0 

una mirada circular, bien sea de afecto para quienes 
Ie escuchan (3 , 34). bien de colera contra quienes Ie 
espian (3 , 5). Aqui no se trata de la mirada del turis
ta que visita par primera vez el templo. HaV que ver 
mas bien en ella la mirada del que prepara un golpe 
para el dia siguiente, la expulsi6n de los merca
deres. 

En Mateo V en Lucas, este acto de colera de 
Jesus sigue inmediatamente a la entrada mesianica 
en Jerusalen. Marcos 10 deja para el dia siguiente V 
10 inserta entre la maldicion de la higuera esteril V la 
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comprobacion de su realizacion. Habra que escudri
nar el sentido, segun Marcos, de este acto V del con
texto en que se refiere . Como veremos, haven 131 
una den uncia de la ambiguedad del titulo de hijo de 
David aplicado a Jesus. Esta denuncia IIegara aun 
mas lejos cuando Jesus, despues de haber reducido 
al silencio a sus adversarios (12, 34). discute la opi
nion de los escribas que dicen que el mesias es hijo 
de David, siendo asi que David, en el salmo 110, 10 
llama su senor (12, 35-37). Es evidente que, para 
Marcos, el titulo de hijo de David no estill a la 
altura del misterio de Jesus, senor de David V de 
todos los hombres. Todo esto acaba con la ultima 
salida de Jesus del templo para anunciar su destruc
cion (13, 1-2). Es el fracaso de todas las pretensio
nes de ver restaurado el reino de David. Igualmente, 
el proceso de Jesus ante Pilato mostrara la insufi
ciencia del titulo de "rev de los judios" aplicado a 
Jesus (15, 2, 9, 26) : Jesus no ha recibido aqui 
abajo mas diadema que una corona de espinas 
(15,17-18) . 

EI hecho hist6rico 

Los intentos de reconstruccion comprobada de 
este acontecimiento chocan con nuestra ignorancia 
de cierto numero de elementos. Habria que aclarar 
un detalle: l habia un gentio enorme 0 simplemente 
un pequeno grupo de peregrinos galileos, IIegados a 
Jerusalen junto con Jesus, que no deja ron sentir 
mucho su algazara? Otra cuestion: len que momen
to, en que circunstancia tuvo esto lugar? Segun 
Marcos V los sinopticos, fue en el momenta de la 
pascua. Pero sabemos que esta presentacion es 
convencional. Juan nos dice, por el contra rio, que 
Jesus vino en varias ocasiones a Jerusalen. Habia 
ademas otras peregrinaciones distintas de la de pas
cua : pentecostes, la fiesta de las tiendas en otono, la 
fiesta de la dedicacion del templo en invierno (In 
10, 22) . EI historiador anglicano Burkitt enumera 
varios indicios en favor de la fiesta de la dedicacion. 



En efecto, sabemos por la tradici6n judia que aquel 
dia se acudia al templo cantando salmos V que, al 
subir, se entonaba el gran hallel. No hay nada que se 
oponga a que Jesus hubiera querido hacer de una 
de sus entradas en JerusalEln un gesto significativo 
remitiendo a Zacarias 9,9: si ha sido enviado para la 
salvaci6n V la paz de Israel, es a la manera de un rev 
humilde, desarmado, que no cuenta mas que con 
Dios para el ex ito de su misi6n, tal como anunciaba 
el profeta . Pero este hecho ocurri6 probable mente 
en medio de una serie de acontecimientos distinta 
de la que forma el contexto actual del relato de Mar
cos. Hemos perdido la serie de origen V Marcos no 
nos habla de ella; pero es su lectura del aconteci
miento V la de los otros evangelios las que se nos 
ofrecen, no va para enriquecer nuestra ciencia, sino 
para alimentar nuestra fe .ls 

3. La purificaci6n del templo 
(11, 15-19) 

La purificaci6n del templo esta enmarcada por los 
dos episodios de la maldici6n de la higuera que 
estudiaremos mas adelante. "Entrando en el templo, 
comenzo a echar fuera a los que vendian y a los que 
compraban en el templo; volco las mesas de los 
cambistas y los puestos de los vendedores de palo
mas y no permitia que nadie transportase casas par 
el templo" (11, 15-16). 

Todo esto tiene lugar, no va en el lugar santo 
adonde s610 tenian acceso los sacerdotes, sino en los 
patios exteriores, mas en concreto en el patio de los 
gentiles, que estaba separado del atrio reservado a 
los judios por una barrera con una inscripci6n que 
puede verse en el museo de Estambul, donde se 
amenazaba de muerte a todo incircunciso que fran
queara aquel limite (ct. Hech 21, 28). Pero en el 
patio de los gentiles podia entrar todo el mundo, 
cambiar dinero, comprar las cosas utiles para los 
peregrinos venidos de los cuatro rincones del orbe. 

Tambien se pasaba por alii para acortar camino , 
cuando se iba de un barrio a otro de la ciudad; las 
gentes pasaban lIevando todas sus cosas, el artesa
no sus instrumentos, el labrador su cosecha ... 

Falsa seguridad de un culto 
mentiroso segun Jeremias 

l Por que no quiere eso Jesus? l Por que echa a 
todo el mundo? Se ha dicho muchas veces que 
Jesus se oponia al tri3fico de los objetos sagrados. 
En nuestro lenguaje, los " vendedores del templo" 
son los que venden cirios, medallas, etc. Tambien se 
ha supuesto que no Ie gustaba el comercio como tal , 
el oficio de cambista 0 el de banquero ... Pero no es 
eso 10 que dice el texto . EI texto se ilumina con la 
cita del profeta Jeremias (7 , 11). HaV que situar 
este pasaje dentro de su contexto : el pueblo busea 
su tranquilidad con el templo. Puesto que alii se 
ofrecen sacrificios, puesto que se celebran grandes 
ceremonias, el pueblo se dice: " EI Senor esta con 
nosotros". Pero Jeremias les responde: "Dios esta 
con vosotros sola mente si vivis con 81, si respetais 
su alianza, si quereis 10 mismo que el quiere. No os 
fieis de palabras enganosas: 'j Aqui esta el santuario 
del Senor! j EI santuario del Senor! j EI santuario del 
Senor!' Pero si mejorais realmente vuestra conducta 
V vuestras obras, si os preocupais de veras de que se 
cum pia el derecho entre vosotros ... , entonces si que 
estare VO con vosotros en este lugar ... ". 

EI eulto del templo es enganoso si sirve para 
tranquilizar a unos hombres que no estilln dis
puestos a eonvertirse. Este es el sentido de la 
expresi6n "cueva de bandidos"; no acusa a los que 
est{m en el templo de ser unos ladrones, pero los 
compara con esos bandidos que buscan alii su refu
gio como en una cueva, para estar al abrigo del cas
t igo merecido por su conducta . Jeremias les repro
cha toda clase de faltas contra la alianza : "robar, 

18 Vease A. Paul, L·entree de Jesus a Jerusalem: Assemblees 
du Seigneur 19 (1971) 4-26. 
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matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Baal y 
seguir a otros dioses que no conocfais; luego venis y 
os panlis ante mi en esta casa lIamada por mi nom
bre y decfs : 'j Estamos seguros!', para seguir hacien
do todas esas abominaciones. l En cueva de bando
leros se ha convertido a vuestros ojos esta casa que 
se llama por mi nombre?". EI texto de Jeremias 
denuncia el culto mentiroso, que da una falsa segu
ridad. 

La parte del templo abierto a los paganos 
es tambien sagrada 

Si se trataba, por parte de Jesus, de denunciar el 
comercio en el templo, no se ve por que va a prohi
bir atravesar el templo lIevando alguna carga. Por 
tanto, no es esa la pista buena. 

La idea a la que apunta el relato de Marcos se 
encuentra en el texto de Isaias (56, 7) que aqui se 
cita: "Mi casa sera lIamada casa de oraci6n para 
todas las gentes" . La escena tiene lugar en el patio 
de los paganos y Jesus reivindica un caracter sagra
do para todo el templo, incluso para el patio de los 
gentiles. Por eso no permite que se ejerzan alii acti
vidades profanas. Ya veis como Jesus no esta ni 
mucho menos en favor de la "desacralizaci6n" del 
templo; todo 10 contrario , quiere su "sacralizaci6n" , 
su "desecularizaci6n " incluso en el patio abierto a 
los paganos. Esto esta perfectamente de acuerdo 
con toda la orientaci6n general de Marcos, que tan
to se preocupa de derribar fronteras y que choca por 
el contrario con las barreras del judaismo. 

Sentido de este gesto 
en la tradici6n primitiva 

Esta interpretaci6n de Marcos es diferente de la 
de Mateo y de Lucas, que no refieren las ultimas 
palabras del texto de Isaias : "para todas las gentes". 
No es seguro, por tanto, que el relato tradicional que 
sirve de inspiracion a Marcos haya insistido en la 
apertura del templo a todas las naciones. La 
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orientaci6n primitiva del relato debe buscarse en 
otros textos, que anuncian la purificacibn escato
Ibgica del templo con la venida de Dios. 

Uno de estos textos es bien conocido: " En segui
da vendra a su templo el Senor a quien vosotros 
buscais .. . Purificara a los hijos de Levi y los acrisola
ra como el oro y la plata; y seran para Yave los que 
presentan la oblaci6n en justicia" (Mal 3 , 1-5). Otro 
texto de Zacarias anuncia la venida del Senor al 
monte de los olivos y ariade: "En aquellos dias ... , 
toda olla, en Jerusalen y Juda, estara consagrada a 
Yave Sebaot; todos los que quieran sacrificar, ven
dran a tomar de elias, y en elias coceran; y no habr6 
m6s comerciante en la casa de Yav6 Sebaot el 
dia aquel" (Zac 14, 21). Como seriala la nota de la 
Biblia de Jerusa/{m, "el autor .. . entreve para los 
tiempos mesianicos una sacralizaci6n de todas las 
cosas en la tierra de Israel" . Tal es probablemente el 
sentido del gesto de Jesus y el que ha conservado la 
tradicion primitiva: Jesus quiere que el templo 
vuelva a la pureza de su destino sagrado, expul
sando las actividades profanas del lugar santo , has
ta tanto que la tierra entera sea consagrada a 
Dios como templo suyo. En cuanto a Marcos, ha 
querido acentuar el aspecto universalista del tex
to , aprovechandose del final del texto de Is 56 , 7 
que no habia conservado la tradici6n. 

Aqui evidentemente Jesus manifiesta su autori
dad sobre el templo. Demuestra quien es, afirmando 
su soberania sobre la casa de Dios. La reacci6n de 
los sumos sacerdotes contrasta con la del pueblo , 
que se queda "asombrado de su doctrina", mientras 
que ellos andan buscando la forma de acabar con el 
(11, 18). Nos encontramos aqui con la misma opo
sici6n que entre 1, 22 y 3 , 6 . 

4. La higuera seca 
(11, 12-14.20-26) 

Veamos, en primer lugar, c6mo comprende Mar
cos el gesto de la maldici6n de la higuera . Luego 



podremos plantearnos el problema del origen de 
este relato. 

Un enigma ... 

EI aspecto extra no del gesto de Jesus no se Ie ha 
escapado a Marcos: "AI dfa siguiente, cuando salie
ron de Betania, sintio hambre. Y viendo de lejos una 
higuera con hojas, fue aver si encontraba algo en 
ella; acercfmdose a ella, no encontro mas que hojas; 
es que no era tiempo de higos. Entonces dijo a la 
higuera: 'iQue nunca jamas coma nadie fruto de tit' 
Y sus discfpulos oyeron esto" (11 , 12-14). Marcos 
no tiene intenci6n de disimular 10 extrano del gesto. 
Si se tratase para Jesus de maldecir a una higuera 
por no haber podido saciar su hambre con sus higos, 
podria hablarse sin duda del acto de un demente. 
Por tanto, no es en ese nivel donde hay que buscar 
el sentido de este relato . EI acto quiere ser extrano 
adrede, enigmatico. Por eso Marcos anade, despues 
de haber referido las palabras de Jesus: " Y sus discf
pulos oyeron esto " (11 , 14). De momento, se trata 
sola mente de registrar este dato. Para Marcos, este 
hecho tiene valor de signo; su sentido esta en otra 
parte distinta de 131 mismo y el signo se propone 
como un enigma para la sagacidad de los discipulos. 

.. . cuya clave se encuentra en el relato 
de la purificaci6n del templo 

La clave del enigma s610 se les dara despues de 
la purificaci6n del templo. Segun Marcos, era 
menester que esta purificacion tuviera lugar para 
que los discipulos pudieran comprender. Ni Mateo 
ni Lucas han recogido este aspecto enigmatico del 
gesto de Jesus. Lucas ni siquiera 10 narra; Mateo no 
inserta el episodio del templo en medio de la histo
ria de la higuera y se abstiene de dos observaciones 
de Marcos: "no era tiempo de higos" y "sus discfpu
los oyeron esto". 

Veamos, pues, la leccion que se saca al dia 
siguiente: "AI pasar muy de manana, vieron la 

higuera, que estaba seca hasta la rafz. Pedro, recor
dandolo, Ie dice: 'Rabbf, mira, la higuera que maldi
jiste esta seca'. Jesus Ie respondio: Tened fe en 
Dios'" (11 , 20-22). Hemos quedado defraudados; 
esta leccion no explica el comportamiento curioso 
de Jesus el dia anterior y no da ninguna respuesta al 
enigma . Jesus dice: "No hay nada extrano en todo 
esto, ya que la fe es poderosa y la oracion es una Ila
mada de Dios. iTened fe en Dios! Con la fe alcanza
reis cosas tan extraordinarias como esta" . 

La lecci6n recae sobre el poder de Dios 
como respuesta a la fe y ala oraci6n. Mateo atri
buye el poder a la fe misma: "Asi se hara" (Mt 
21 , 21) . Marcos, por su parte, subraya que es Dios 
el que hace actuar a su poder: "Lo obtendra" . Luego 
Jesus recuerda que la fe se ejerce en la oracion , 10 
cual Ie da pie para otra ensenanza sobre la oracion, 
que tiene que hacerse con espiritu de reconciliaci6n . 
Parece, por consiguiente, como si se hubiera olvida
do por completo del caracter extrano del acto reali
zado por Jesus al maldecir a la higuera. Esta exhor
tacion no guarda ninguna relacion con la actitud 
:;oncreta de Jesus. Pide que se tenga fe en Dios ; 
pero su gesto no se presenta como un acto de fe en 
el poder de Dios que sea necesario imitar, sino 
como un acto de colera para castigar a un Mbol que 
no respondia a 10 que se esperaba de 131. EI unico 
elemento en que se apoya la exhortacion es que su 
palabra ha side eficaz. Se puede conciuir, por 10 vis
to, que esta ensenanza fue anadida por la tradici6n 
al episodio de la higuera seca . Pero con eso no se 
encuentra la clave del enigma, que tiene que ser 
buscada mas bien en la manera con que Marcos 
encuadra la actitud de Jesus respecto al templo 
dentro de las dos partes de la historia de la higuera. 

EI templo y la higuera 

EI simbolismo basico parte de la palabra " fruto" . 
Aquel arbol, que se revela incapaz de dar fruto, 
es simbolo del templo, adonde Jesus ha venido a 
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buscar unos frutos que no ha podido encontrar. Mas 
adelante , la parabola del hijo unico enviado a buscar 
los frutos de la vina confirmara este simbolismo (12, 
1- 11) . Marcos, fiel al genero literario del enigma , no 
da explfcitamente la soluci6n; se contenta con 
redactar esta pagina de tal forma que el lector 
advertido pueda comprenderla . Este procedimiento 
enigmatico nos parece extra no, pero es muv pareci
do al de las parabolas. Para comprenderlas, segun 
M arcos , es necesario haber recibido la revelaci6n 
del misterio del reino de Dios. Marcos continua la 
tradici6n de los profetas que no se contentaban con 
predicar, sino que realizaban actos simb6licos. Por 
ejemplo , J eremias va a casa del alfarero a comprar 
un jarro , vuelve al templo V rompe aquel jarro del an
te de todo el mundo (Jer 19). Es un simbolo de la 
destru cci6n del templo V de la ciudad. Jeremias, no 
solamente la anuncia , sino que la remeda como en 
un mimo, V su gesto es concebido como eficaz, 01 
desencad enar la realizaci6n de sus amenazas. 

EI gesto de Jesus, segun Marcos, es profetico; no 
es la higuera 10 que esta en juego, sino el templo. 
Com o responde a las esperanzas de Dios, sera defi
nitivamente incapaz de dar los frutos con que Dios 
contaba. Pronto dira Jesus: "No quedara piedra 
sabre piedra que no sea derruida"( 13, 2). 

Esta lectura de la historia de la higuera supone 
una actitud de espiritu distinta de la nuestra: " ten go 
algo que dec iros : buscad vosotros aver ... " . 

l H echo historico 0 parabola? 

Desde el punto de vista hist6rico, algunos criticos 
se preguntan si la iglesia primitiva no habra conver
tide en un relato simb61ico 10 que al principio era 
una parabo la. Efectivamente , Lucas no nos habla de 
la mald ic i6n de la higuera , pero conoce la parabola 
de la higuera esteril : una higuera no da fruto en la 
estac i6n oportuna ; el encargado del huerto Ie da una 
oportun idad ; queda la posibilidad de que se convier
ta ; pero , si no da fruto en adelante , sera cortada (Lc 
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13, 6-9) . Bajo una forma mas pesimista, esta parA
bola se habria convertido en un relato sobre 
Jesus. Y para comprender su gesto, se habria bus
cado un ejemplo en apovo de la ensenanza de 
Jesus sobre el poder de la fe y de la oraci6n, 0 
un enigma, un simbolo de la suerte que Ie espe
raba al templo. Marcos habria acumulado estas 
dos interpretaciones. 

No se trata mas que de una hip6tesis. No se pue
de excluir que Jesus hava realizado actos simb61icos 
al estilo de los profetas. Si es este el caso en el ori
gen del relata que nos ocupa, queda en pie de todas 
formas el hecho de que este relato ha planteado 
algunos problemas a quienes 10 referian; las lecturas 
diferentes que se pueden comprobar en los textos 
de M arcos, de Mateo V de Lucas son buena prueba 
de ello. Las parabolas, por otra parte, han planteado 
problemas analogos. Se han hecho dificiles de com
prender en determinados ambientes V a veces se 
han leido como alegorias enigmaticas. Asi 10 
demuestran las interpretaciones del sembrador V la 
cizana, 10 mismo que la discusi6n sobre el porque de 
las parabolas segun Mc 4 , 10-12. No conviene olvi
dar que las palabras V los hechos de Jesus no se nos 
han conservado como " flores en un invernadero" 
(J . Dupont). sino a traves de la memoria viva V la 
refl ex i6n de los testigos, de las comunidades V final
mente de los evangelistas. Hav que acogerlas con 
toda esta riqueza , pero no hemos de extranarnos de 
que la ascensi6n desde la tradici6n hasta el propio 
.J esus hava resultado dificil. 

5. Controversia en Jerusal6n 
(11, 27-12, 44) 

La tercera jornada en el templo la ocupan por 
completo las controversias con la " intelligentsia" de 
J eru salen, los representantes de las grandes fami
lias sa cerdotal es (los " sumos sacerdotes")' los escri
bas (0 doctores de la lev) V los ancianos (miembros 



del consejo supremo de la naci6n), a quienes se jun
tan en varias ocasiones los herodianos V los sadu
ceos (11 , 27-12 , 34). Luego, cuando "nadia mis 
sa atravia ya a hacarla praguntas" (12, 34). 
Jesus vuelve a ensenar a la gente 0 a los discipulos 
(12, 35-44). EI leccionario liturgico dominical no 
conserva de este conjunto mas que dos ensenanzas, 
la que denuncia a los escribas (12, 38-40) V la que 
declara el valor incomparable de las dos monedas 
echadas por una pobre viuda en el cepillo d~1 templo 
(12 , 41-44) . Estas dos ensenanzas son perfecta
mente claras V no necesitan comentarios. Quiza 
podrfamos simple mente preguntarnos qui€mes son 
en la actualidad aquellos que buscan los saludos en 
publico V los sitios honorificos, 0 a quienes sus lar
gas plegarias les dan un derecho sobre los bienes de 
los pobres, V se complacen en pasearse con largas 
vestiduras (0 que han renunciado a esas vestimen
tas sin renunciar a los privilegios que elias significa
ban ... ).1 9 

Sin embargo, hay que subravar la importancia de 
la paribola da los vinadoras homicidas en la 
que, segun Marcos, se reconocieron los sumos 
sacerdotes, los escribas V los ancianos (12, 1-12). 
La ultima observaci6n del versiculo 12 indica que 
para Marcos la parabola es transparente . Es una ale
goda en la que estan claros todos los detalles. La 
vina es Israel ; las alusiones a Isaias son evidentes. 
Los vinadores son los responsables de Israel, V en 
este caso los sumos sacerdotes, los escribas V los 
ancianos. Los servidores son los profetas; algunos 
de ellos padecieron la muerte, prefigurando de este 
modo la suerte que se reservaba al hijo amado, al 
heredero, que es claramente Jesus. Entonces los 
responsables de Israel pueden leer su porvenir en el 
castigo de los vinadores. La vina sera confiada a 
otros vinadores, pero Jesus anade, segun Marcos 
(12, 10-11). una cita del salmo 118, el mismo que 
se cit6 hace poco para la entrada mesianica en Jeru
salim. Se trata en esta ocasi6n de otro pasaje del 
salmo en el que se habla de la piedra desechada por 
los albaniles, pero que se convirti6 en piedra angu-

lar. Originalmente, esta imagen designaba a Israel, 
despreciado por sus enemigos, pero restaurado V 
glorificado por Dios. Los cristianos veian alii una 
imagen de la muerte V resurrecci6n de Jesus, obra 
admirable del Senor. Y en este sentido es como cita 
Marcos este salmo.20 

Empieza va aqui a levantarse el velo del secreta 
sobre la identidad de Jesus. Mientras que se 
demuestra ilusoria la esperanza en un restableci
miento del reino de David en torno a Jesus, el mis
mo Jesus deja entender que es el hijo de Dios. Es el 
propio hijo de Dios a quien los responsables de 
Israel van a dar muerte ; pero Dios 10 glorificara . 
Puede levantarse el secreto, una vez que va no hay 
ningun equivoco sobre la manera como se va a lIe
var a cabo la misi6n de ese hijo de Dios. 

6. La destrucci6n del templo y 
la venida del hijo del hombre: 
i Vigilad! (13, 1-37) 

No vamos a considerar mas que unos cuantos 
aspectos, que estan especialmente claros en la ver
si6n de Marcos en todo el dificil discurso escatol6-
gico. 

En primer lugar, Jesus deja definitivamente el 
templo V anuncia con cla ridad su destrucci6n defini
tiva. Segun Marcos, no cabe va esperar restauraci6n 
alguna del reino de David ni del santuario que cen
tralizaba el culto sacrificial de Israel , excluvendo del 
mismo a los pagan os. 

Por otra parte, "mirad que no os engaiie nadie" 
(13 , 5). Esto se dirige a los cuatro primeros discipu-

,. Vease M. Miguens, Amour, Alpha et Omega de I'existenee 
(Me 12 , 28-34): Assemb/ees du Seigneur 62 (1970) 53-62; P. 
Ternant, La devotion eontrefa ite et I'authentique generosite (Me 
12, 38-44) ; Ibid., 63 (1971) 53-63. 

20 Cf. X. Leon-Dufour, La parabola de los viriadores homici
das, en Estudios de evangelio, 297-345. 
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los, que tend ran que transmitir a todos los demas 
una consigna insi stente: " Estad atentos y vigi/ad. .. ; 
/0 que a vosotros digo, a todos /0 digo: i Ve/ad / " (1 3 , 
35-37) . Hay que desconfiar por tanto de los falsos 
mesfas (13 , 6 , 21-23) , que prometen esperanzas 
va n as. Por el contra rio, hay que saber que la predi
ca cion de l evangelio por el mundo entero tendra que 
ir acompanada de oposiciones, de conflictos, de per
secuciones (13,9-13). La Ilegada del hijo del hom
bre es tan segura como ese verano que se anuncia 
en los nuevos brotes de la higuera (13, 28). Pero el 
dfa y la hora son un secreta que solo conoce el 
Padre. Todo el discurso tiende a la con'signa final : 
"Estad atentos V vigi/ad, porque ignorais cuando 
sera e/ momenta " (13 , 33). 

Este discu rso tiene que relacionarse con la esce
na de Getsemanf en la que se vera a J esus pidiendo-
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les a Pedro , Sant iago y Juan que permanezcan des
piertos. Por tres veces los encontrara dormidos, 
inconscientes de la gravedad de la hora , la de la ten
tacion, la del peligro en que puede fracasar su fe por 
causa de la pasion que va a comenzar. Aquf, el ries
go para los cristianos consiste en dejarse enganar 
por los falsos cristos, mientras que el verdadero les 
advierte c lara mente las condiciones diffciles del 
combate de la fe : "E/ que persevere hasta e/ fin, ese 
se sa/vara" (13 , 13) 21 

" Vease L. Hartman, La Parousie du Fils de I'Homme (Me 13 , 
24-32 1: A ssemblees du Seigneur 64 (1969) 47-57; L. Loves
tan, Le portier ve ille la !luit (Me 13,33-371 : Ibid ., 5 (1969) 
44 -53. 



6.8 ETAPA LA PASION 
V LA RESURRECCION (14, 1-16,8) 

a) La. cima del libro 

Los c. 14 a 16 constituyen la cima del libro. 

1. Desde el punto de vista del drama qua 
se desarrolla , es 10 que cabia esperar, si de verdad 
se han leido con atencion los capitulos precedentes. 
La pasion se habia anunciado ya en 3 , 6 y fue este el 
tema de tod a la seccion cuarta (8 , 27-10, 52) . En 
8, 34, exhorto a los discipulos, que somos todos 
nosotros, a que siguieramos a Jesus por el camino 
que nos condu ce adonde nos encontramos actual
mente. En esta seccion , se va a levantar el secre
to que rodea a la respuesta sobre la cuestion central 
del libro : Jesus es el Cristo, el hijo de Dios. EI 
secreta quedara de manifiesto con la declaracion 
solemne de Jesus ante el sanedrin (14, 60-62) y 
con el testimonio de un pagano, el centurion , que 
reconoce al pie de la cruz: " Verdaderamente, este 
hombre era hijo de Dios " (15, 39) . 

2. Desde el punto de vista del espacio, el 
drama se desarrolla en Jerusalen , pero es para pre
parar una nueva partida para el evangelio, desde 
Galilea. Esa partida sera anunciada por Jesus en 14, 
28 : "Despues de mi resurreccibn, ire delante de 
vosotros a Galilea ". Y las mujeres que regresaban 
de l sepulcro se 10 recordaron a los discipulos : "Id a 

decir a sus discfpulos y a Pedro que ira delante de 
vosotros a Galilea" (16 , 7). Es en Jerusalen donde 
Jesus es manifestado como Cristo hijo de Dios. 
Alii es donde radi ca todo el contenido del evangelio. 
Pero es de Galilea de donde ha de partir la pre
dicaci6n del evangelio. EI punto de vista de Mar
cos es inverso al de Lucas, para el que todo tiene 
que partir de J erusalen . 

3. Desde el punto de vista de los persona
jes, vamos a asistir al aislamiento completo de 
Jesus. Sus discipulos 10 abandonaran en el 
momento de su arresto, cuando sea " entregado en 
m anos de los hombres". M arcos senala sin embargo 
dos intentos fallidos de segui r a Jesus: el del joven 
anonimo que es detenido, pero que logra escapar 
desnudo (14, 51 - 52), y el de Pedro que lIegara has
ta el interior del palacio del sumo sacerdote (14 , 
54) , pero para acabar renegando de Jesus. Por con
siguiente , hay un abandono tragico de Jesus por 
parte de sus discipulos. 

Esta soledad va quedar compensada en parte por 
la compania de las mujeres, personajes nuevos, de 
los que nunca se habia hablado hasta ahora y que 
aparecen despu es de la muerte de Jesus (15 , 40). 
Son elias las que ase guran el vinculo entre la muerte 

101 



de Jesus y la afirmacion de su resurreccion. En Mar
cos, la continuidad del drama queda asegurada por 
las personas que asisten a el. EI primer acto de 
Jesus, incluso antes de presentarse ante el publico, 
fue el de rodearse de cuatro discfpulos, que fueron 
los testigos de su actividad a 10 largo de todo el 
libro. Ahora que esos discfpulos han flaqueado, vie
nen otros creyentes a asegurar la continuidad del 

b) Caracteres del relato 

Puede ser ahara interesante intentar una caracte
rizacion de la forma de relatar de Marcos, tan distin
ta de la de los otros evangelistas. 

1. Impresiona, en primer lugar, el aspecto 
dramitico, denso, de su relato. Se va desarro
lIando de una manera implacable. Es breve, objetivo : 
esto es 10 que ocurrio. No se tiene la impresion de 
que el narrador se conmueva ni de que intente con
mover al lector; no hay en el ningun pathos. Los 
sentimientos de Jesus no salen a relucir mas que en 
la escena de Getsemani: "Mi alma esta triste hasta 
el punto de morii' (14, 34), y en el grito de la cruz: 
"Dios mio, Dios mio, I.por que me has abandona
do?" En ambas ocasiones se trata de la cita de un 
salmo. 

2 . Es impresionante la abundancia de refe-
rencias a la escritura. Esto sirve para sustituir a la 
Ilamada a la imaginacion y al sentimiento de nues
tros relatos habituales (leed un relato de la pasion, 
en cualquier Vida de Jesus, sin hablar de las repre-
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testimonio : son las mujeres: testigos de la muerte y 
luego de la sepultura de Jesus (15, 47), y final men
te de la situacion del sepulcro en la mariana de pas
cua (16 , 1). 

Vemos como resulta imposible separar en Mar
cos el relato de la pasion y el de la resurreccion ; el 
relato se va encadenando desde el principio hasta el 
fin . 

sentaciones teatrales de la pasion) . Esto resulta 
especialmente claro en el c. 15, pero ya se puede 
apreciar antes con facilidad: el anuncio de la nega
cion de Pedro se apoya en Zacarias (13 , 7) , la de la 
traicion de Judas en el salmo 41 , 10. Estas citas 0 

estas alusiones al Antiguo Testamento no son obra 
de M arcos, sino que se remontan a sus fuentes, 10 
cual es muy significativo. En la forma mas antigua a 
la que tenemos acceso, el relato de la pasi6n no 
va destinado a con mover, sino que quiere 
hacer reflexionar, permitir al lector que encuentre 
el sentido de 10 que esta ocurriendo. Y esto no pue
de hacerse mas que buscando en el Antiguo Testa
mento el testimonio de los designios de Dios. Es 
preciso dominar el escandalo de la pasion -un 
mesfas crucificado- interrogando a la palabra de 
Dios. No hay otro camino posible. Esto es para 
nosotros una leccion oportuna, ya que nos mostra
mos mucho mas inclinados a buscar sobre todo 
explicaciones psicologicas 0 historicas del drama : 
(por que motivos 10 condenaron?; (que es 10 que 
pudo impulsar a Judas a traicionarlo?; (por que que-



ria librarlo Pilato?, etc. En la actualidad, son muchos 
los historiadores que proponen su interpretacion de 
los hechos. Se explica, por ejemplo, como pudieron 
unos sanedritas de buena fe condenar a Jesus, por
que estaban demasiado bien instalados en su siste
ma de pensamiento religioso. Pero no era eso 10 que 
interesaba a los primeros cristianos. Lo que les 
importaba era comprender c6mo el esc6ndalo de 
un mesias crucificado podia entrar en los pla
nes de Dios. Y para ello no cabia mas remedio que 
hacer una cosa : buscar en la escritura cuales son los 
pensamientos de Dios. 

Se da una especie de malentendido entre noso
tros y ellos , una especie de muralla entre nuestra 
mentalidad y la suva . Lo que nos interesa es el pro
ceder humane de los que estan implicados en ese 
dra ma, su sinceridad, su responsabilidad. Por eso 
interpretamos equivocadamente ciertas palabras. 
Cuando se dice de Judas: "jAy de aquel par quien el 
hijo del hombre es entregado! iMas Ie valdrfa a ese 
hombre no haber nacido!" (14, 21), nosotros vemos 
alii inmediatamente una condenacion; pero es un 
error, ya que no se trata efectivamente de una sen
ten cia que Jesus pronuncia como juez, sino de una 
queja: "jAy del que ha hecho esto! Si no hubiera 
nacido, no habria tenido que cometer ese crimen !". 

Asi, pues, el texto no habla del destine eterno de 
las personas (como pensaba erroneamente la edad 
media , que convirtio a Judas en el tipo mismo del 
reprobo), sino de ese unico problema: c6mo puede 
un crucificado ser el mesias. Pues bien, esto se 
comprende mejor si se tiene en cuenta que en la 
escritura los designios de Dios se han logrado siem
pre a traves del fracaso. 

En efecto, es interesante observar como todos los 
textos citados hacen referencia a personas que han 

fracasado. Se trata de los salmos de los justos 
perseguidos. Se quejan de que, a pesar de su con
ducta honrada , hayan side rechazados y hayan fra
casado. Apelan entonces a la justicia de Dios: 
"j Apresurate a restablecer la justicia !". Asi es como 
se cita el salmo 41: "Me entregara uno de vosotros, 
que come conmigo ... , uno de los doce que moja 
conmigo en el plato" (Mc 14, 18-20; ct. Sal 41, 10). 
Aqui Jesus no hace ningun signo para designar al 
traidor, sino que se dirige a todos los discipulos: 
"Entre los que estais comiendo conmigo, hay uno 
que me va a entregar". En la crucifixion, to do el rela
to alude al salmo 22 (sufrimientos y esperanzas del 
justo perseguido), mientras que el vinagre se refiere 
ai salmo 69 (15 , 36). Por tanto, si en la biblia existe 
la tradicion de que el exito de Dios pasa a traves del 
fracaso de los hombres de Dios, se puede compren
der que este crucificado sea el Cristo. 

3 . En el relato de Marcos, encontramos otro 
principio de inteligencia del drama: la conciencia 
que tiene Jesus de 10 que estla a punto de cum
plirse. Jesus domina los acontecimientos; sabe 10 
que hay al final de todos ellos. Pues bien, resulta 
bastante curioso que esta indicacion de Marcos 
aparezca sobre todo en los pasajes que los criticos 
consideran como ariadidos par Marcos al relato
fuente del que depende. Segun la opinion de los cri
ticos, Marcos habria utilizado un relato primitivo IIe
no de alusiones a la escritura, mas corto que nues
tros relatos actuales, que iba desde el arresto hasta 
la muerte de Jesus. Y es precisamente en los episo
dios ariadidos a ese relato -Ia uncion de Betania, 
los preparativos de la cena pascual, la cena y la ago
nia de Getsemani- donde Jesus se manifiesta sobre 
todo como el duerio de los acontecimientos. 
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c) EI relato de la pasi6n y de la resurrecci6n 

A la luz de estos tres grandes principios, pode
mos intentar una lectura rapida de los episodios 
esenciales del relato de la pasi6n-resurrecci6n . 

1 . Dasda al com plot hasta al 
arrasto: 
Jasus anta su muarta (14, 1-42) 

EI relato comienza dos dias antes de la pascua 
que celebraba la liberaci6n de la esclavitud de Egip
to en tiempos de Moises y reavivaba la esperanza de 
la liberaci6n definitiva por obra del mesias. Para 
M arcos, esta pascua es la de la muerte de Jesus, el 
mesias crucificado. 

Dos pequerios relatos nos muestran a los adver
sarios preparando su golpe: los sumos sacerdotes y 
los escribas buscan la manera de detener a Jesus 
" pacifica mente" , sin provocar la agitaci6n del pue
blo (14, 1-2). y la propuesta de Judas Ilega oportu
namente (14, 10-11). Estos dos relatos sirven para 
enmarcar a un tercero en donde Jesus aparece en 
medio de sus amigos (14, 3-9) . 

La unci6n en Betania (14. 3-9) 

En el relato de la unclon en Betania, conviene 
observar c6mo Jesus comprende el gesto de aquella 
mujer deuna manera distinta de como ella misma 10 
realiza . Hay un conflicto entre tres interpretaciones 
del gesto : la de los discipulos que no ven mas que 
un despilfarro ; la de la mujer que toma un frasco de 
alabastro con perfume puro de nardo, de mucho 
precio (13, 3) - una serial de enorme respeto para 
con Jesus-, significando con ello que reconoce a 
J esus como mesias al derramar sobre su cabeza el 
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61eo de la unclon real; y, finalmente , la interpreta
ci6n que propone el mismo Jesus: "se ha anticipado 
a embalsamar mi cuerpo para la sepultura" (14,8). 
Mientras que la mujer piensa en su dignidad real , 
Jesus piensa en su muerte ; por 10 que atarie a los 
discipulos, ellos no acaban de comprender, no son 
capaces de captar 10 que es el evangelio: el anuncio 
del Cristo (= rev) crucificado y resucitado. La mujer, 
sin saberlo, ha hecho un gesto simb6lico; por eso su 
memoria quedara inmortalizada en el anuncio del 
evangelio. 

Los preparativos de la cena 
y el anuncio de las defecciones 
(14.12-31) 

En los preparativos del banquete pascual. se 
subraya la iniciativa de Jesus. Cuando los discipulos 
Ie preguntan d6nde hay que celebrar la fiesta, se 
dan cuenta de que Jesus se les ha adelantado. Les 
anuncia que se en contra ran con "un hombre lIevan
do un cantaro de agua" (14, 13). Es un gesto poco 
habitual ; ordinariamente , son las mujeres las que 
realizan este trabajo . Se trata, pues, de una serial de 
reconocimiento , convenida de antemano con Jesus. 
" EI maestro dice: (d6nde esta mi sala?" . Aqui, 
como en los preparativos para la entrada en Jerusa
len, Jesus afirma su seriorio sobre 10 que pertenece 
a los demas. Asi , pues, los discipulos encontraran 
una " sala grande, ya dispuesta y preparada". No son 
los discipulos, sino el propio Jesus el que ha prepa
rado su pascua. 

Efectivamente, "al atardecer, lIega el con los 
doce" (14 , 17) . Hasta ahora , Marcos decia : los dis
cfpulos ; ahora concreta : los doce, esto es, los com
parieros que eligi6 Jesus con la idea de enviarles a 
predicar el evangelio como 10 hacia 131 mismo (3 , 13-
15; 6 , 7) . Esta ultima comida es un acto que com-



promete ei porvenir. Jesus manifiesta en ella plena 
conciencia que tiene de 10 que va a suceder V de 10 
que alii se realiza de una forma irreversible. 

Jesus an uncia la traici6n de uno de los doce 
(14 , 18-21). Ya hemos visto que no designa al trai
dor V que se queja de que hubiera lIegado hasta alia. 
Pero tam bien hay que advertir que para subravar el 
horror de este acto cita el salmo 41 , 10. Esta refe
rencia a la escritura se ve apovada por la declara
cion: "EI hijo del hombre se,va, como esta escrito de 
er. Jesus obedece a los designios de Dios que se 
re alizan a traves de sus sufrimientos. 

Despu es de la cena , en el camino hacia Getsema
ni, Jesus anunciar61as negaciones de Pedro V la 
dispersion de los discipulos (14, 26-31). De nuevo 
la escritura es su luz . Cita a Zacarias 13, 7: una vez 
herido el pastor, todo el reba rio se dispersara. Pero 
no podemos detenernos en esta imagen ; Jesus se 
habia presentado como el pastor que agrupaba al 
reba rio (6 , 34) V ordenaba a sus discipulos que pro
siguieran con esa tarea (6 , 39-40); despues de su 
muerte, una vez resucitado, volvera a agrupar a 
sus discipulos a su alrededor, en Galilea,. para una 
nu eva mision de evangelio (14, 26 ; vuelvase a leer 
1, 14-15). 

Estas dos revelaciones sobre la traicion V las 
defecciones de los discipulos ponen de relieve el 
gesto de Jesus al que sirven de marco : la cena . 

La cena (14, 22-25) 

Durante el banquete (14, 22-251. Jesus realiza 
los dos gestos rituales tan conocidos por los judios 
pa ra sus comidas festivas : el que preside, tom a el 
pa n, dirige a Dios una oracion de bendicion V distri
buve un trozo a cada uno de los comensales; al 
com erlo , todos reconocen en el un don de Dios. AI 
f inal de la comida, hace 10 mismo con la copa de 
vi no. Un gesto de reconocimiento de que todo es 
regalo de Dios. 

Jesus realiza estos dos gestos, pero dandoles un 
sentido nuevo al relacionarlos con su muerte cerca-

na. Cuando dice: "Este es mi cuerpo ... Esta es mi 
sangre de la alianza, que va a ser derramada por 
muchos ", revela que conoce el sentido de su 
muerte e instruve sobre este punto a sus discipulos. 
En arameo, la palabra "cuerpo" es una manera de 
serialar a la persona: "esto soy yo mismo (que me 
entrego)"; la mencion de la sangre ariade la idea 
de sacrificio : " yo ofrezco mi vida en sacrificio" . 
En el mundo griego, se comprendera esto como una 
imagen de la inmolacion en la que la sangre queda 
separada del cuerpo; quiza Marcos 10 comprendia va 
as!. Marcos no menciona, como Lucas, la orden de 
repeticion de este acto : " haced esto en memoria 
mia " . Sus lectores no pueden menos de pensar en la 
eucaristia , pero Marcos no parece querer en primer 
lugar serialar su origen en la ultima cena de Jesus. 
Lo que hace mas bien es subravar que Jesus hizo la 
of rend a de su sacrificio, que el era duerio de su pro
pia muerte, va que revelo su sentido: una muerte 
"por muchos", por la muched'Jmbre, un sacrificio de 
alianza. Sacrificio ofrecido, pero tambien sacrificic 
aceptado ; en efecto, Jesus conoce su eficacia ; en el 
quedar6 definitivamente sellada la alianza 
entre Dios y los hombres. 

Por eso esta com ida , la ultima que celebra con 
sus discipulos , anuncia V prefigura el banquete en el 
que se festejara la IIegada del reino de Dios; el vino 
de su sangre derramada exige V pro mete el vino del 
banquete mesianico en el reino . 

La "h~ra" de Jesus. Getsemani 
(14, 34-42) 

i Que contraste cuando comparamos todo esto 
con la actitud V la plegaria de Jesus en Getsemani! 
Hasta ahora , con su serenidad , Jesus manifestaba 
su certeza de que estaba cumpliendo los designios 
de Dios, mientras que en estos momentos conoce el 
"pavor V la angustia " . 

EI " pavor" no tiene que confundirse con el miedo. 
Marcos utiliza esta palabra en diversas situaciones, 
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que tienen todas elias en comun el mismo caracter: 
se esta frente a un acontecimiento que uno es inca
paz de dominar; no se ve como es posible darle 
algun sentido . EI hombre no puede integra rio en su 
univers~ familiar; se ve desconcertado por una 
manifestacion de 10 sobrenatural que 10 priva de 
todas sus seguridades habituales. En esta ocasion, 
Jesus se siente desamparado ante la muerte que lIe
gao EI terreno vacila bajo sus pies; no tiene ya nin
gun gusto de vivir. Y 10 mismo que aquellos salmis
tas cuyo tormento conoce ahora tan de cerca, se 
pone a rezar. Su plegaria solitaria, postrado en tie
rra , nos expresa muy bien 10 que Ie asusta: "esta 
hora , este caliz", la hora en que se ve rechazado por 
todos, el caliz tan amargo del abandono, de las bur
las, de la muerte. Pero estas dos expresiones indican 
mas todavia que se trata de la hora marcada por 
un designio incomprensible de Dios, el caliz de 
los sufrimientos que Dios quiere que beba, pero que 
puede desechar. Jesus acude a Dios en nombre de 
los vinculos unicos que Ie unen con el y que Ie per
miten lIamarie con el nombre que en arameo reser
van los hijos a su propio padre:Abba . Y apela aDios 
en nombre de la omnipotencia de ese padre: " Todo 
es posible para ti". 

Pero cuando comprende cual es esa voluntad de 
su padre, se abandona a ella con toda confianza. Asi 
es como encuentra un sentido aquel acontecimiento 
absurdo : "No sea 10 que yo quiero, sino 10 que quie
ras tv". 

Como contrapunto, el suerio de los discfpulos 
opone su inconsciencia a la clarividencia de Jesus. 
Pero ellos no pueden quedarse al nivel de 10 que 
acontece. " Estad atentos y vigilad -Ies decfa Jesus 
al final del discurso del C. 13-, porque ignorais 
cuando sera el momenta ... Velad, par tanto, ya que 
no sabeis cuando regresara el duefio de la casa ... No 
sea que I/egue de improviso y as encuentre dor
midos. La que a vosotros digo, a todos 10 digo: 
jVeladJ" (13 , 33-37). Hemos lIegado a uno de esos 
"m~mentos", a la "h~ra" de los designios de Dios; 
"vel ad" y "orad", ya que es la hora de la tentacion y 
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los discfpulos corren el peligro de caer, de fallar en 
su fe. EI hombre se siente como dividido entre dos 
fuerzas opuestas: Dios ha puesto en el un espiritu 
vue Ito hacia el bien , pero al mismo tiempo el hom
bre es "carne", fundamentalmente debil y sometido 
al poder del pecado. La hora de Jesus es, para los 
discfpulos, la de la prueba decisiva que ellos no pue
den afrontar sin la fuerza de Dios. Pero durante esa 
" h~ra", ellos se ponen a dormir y dejan a Jesus solo 
en su plegaria. 

2. Del arresto ala muerte de Jesus 
(14, 43-15, 41) 

EI arresto de Jesus (14, 43-52) 

EI relato de Marcos es seco : una especie de infor
me oficial de los hechos, sin emocion alguna. Cuan
do habla Jesus, es para protestar contra aquella 
agresion, pero sobre todo para manifestar que tam
bien entonces se estan realizando los designios de 
Dios: "Es para que se cumplan las escrituras" . 

A partir de su arresto, Jesus entra en la sole
dad; sus discfpulos 10 abandon an y se salvan . Un 
joven, que seguramente estaba durmiendo, vestido 
de una simple pieza de tela, quiere seguir a Jesus. 
Pero tam bien el tiene que huir, desnudo. Se ha que
rido ver a veces en este episodio narrado unicamen
te por Marcos un recuerdo autobiogratico de su pro
pio autor. Es imposible saberlo; el interes del relato , 
en todo caso, consiste en otro punto: subraya la 
imposibilidad de acompariar a Jesus, entregado en 
manos de sus enemigos. Mas tragico todavia, el 
intento de Pedro acabara con una triple negacion. 

Proceso ante el sanedrin y 
negaciones de Pedro (14, 53-15, 1) 

Cuando Jesus lIega ante el sanedrfn , el proceso 
esta ya juzgado de antemano; se trata ahora de 



encontrar el motivo juridico para su muerte. V no es 
posible encontrarlo en los falsos testimonios que se 
contradicen entre sf. Se 10 proporcionara la misma 
respuesta de Jesus. 

Va hemos insistido en la importancia de esta 
toma de actitud de Jesus (p. 21) . Por primera vez, 
en Marcos, Jasus manifiasta con claridad qua as 
al Cristo, al hijo da Dios. Y sa atribuya las pra
rrogativas dal hijo dal hom bra en el que Daniel 
veia a un ser celestial que venia con las nubes (es 
decir, el simbolo de la presencia y del poder de Dios) 
para recibir una realeza universal. Jesus hace alu
si6n entonces al salmo 110; en semejante contexto, 
el trono real reservado al mesias y que Jesus se atri
buye no puede ser simplemente terreno. A los que 
pretenden juzgarlo, Jesus se revela como el juez 
supremo a quien Dios investira de su poder y de su 
gloria . En este sentido energico de participaci6n en 
el poder mismo de Dios, su Padre, el es el Cristo, el 
hijo de Dios. De ahi la acusaci6n de blasfemo. 

V entretanto Pedro esta renegando de su maes
tro. Pedro es aqui el discfpulo que se niega a tomar 
su cruz y a arriesgar su vida en el seguimiento de su 
maestro (8, 34-38). En la situaci6n de persecuci6n 
en que escribe Marcos, este contraste entre la 
declaracion de Jesus y la negacion de Pedro era un 
recuerdo saludable para los cristianos; la fe en Jesus 
no puede vivirse sin pruebas, sin que el creyente se 
vea asociado, de una manera 0 de otra, al proceso 
de Cristo, del hijo de Dios crucificado. 

EI proceso ante Pilato (15. 2-20) 

En el proceso judio habia una cosa que Ie intere
saba a Marcos: la afirmaci6n por parte de Jesus de 
su cualidad de Cristo y de hijo de Dios. En el proceso 
romano, 10 centra todo en la afirmaci6n da la raa
laza da Jasus. En torno a ese titulo gira todo el pro
ceso del que Marcos no pretende darnos un informe 
detail ado. A la pregunta un tanto brusca de Pilato: 
"tEres tu el rey de los judios?", Jesus responde de 

manera ambigua : "Tu 10 dices" , que quiza puede 
interpretarse como: "Eres tu, no yo, el que asi 10 
dice" . Destinado a ser predicado a todas las nacio
nes, el evangelic no podia presentar, sin matizarlo 
debidamente, este titulo que podia ser mal com
prendido por los paganos. 

Tambien aqui explota la paradoja: aquel a quien 
Pilato y la sentencia oficial (15, 12 y 26) designan 
como el rev de los judios es entregado al tribunal 
romano por los sumos sacerdotes que incluso consi
guen que la gente se vuelva contra el. 

Este mismo contraste se manifiesta en la escena 
de los ultrajes (15 , 16-20). Jesus recibe un manto 
de purpura , una corona - pero de espinas- y unos 
homenajes de rodillas, pero van acompanados de 
golpes y de esputos.,Jesus no ha sido nunca recono
cido como rev mas que en plan de burla. Su entrada 
como rev con aquel aparato real que anunciaba 
Zacarias (11 , 1-10) no ha lIevado mas que a la con
testacion y a la repulsa. V finalmente, prefirieron a 
Barrabas, probablemente un guerrillero, un rebelde 
contra Roma, por encima de Jesus. 

La crucifixion (15.21-41) 

Marcos no conserva del "camino de la cruz" mas 
que los elementos que Ie parecen significativos. 

EI episodio de Simon de Cirene obligado a lIevar 
la cruz quiza se ha conservado para sugerir que el 
discfpulo tiene que participar de la pasion de Jesus 
(ct. 8, 34). pero tambien para arraigar el relato en la 
historia; en efecto, se presenta a Simon como "el 
padre de Alejandro y de Rufo" , personajes conoci
dos segura mente por Marcos y sus lectores (Rom 
16, 13 habla de cierto Rufo). 

EI drama se desarrolla cronologicamente : la hora 
tercia (15, 25). la sexta (15, 33) y la nona (15,34) . 
Esta duracion, marcada por las tras horas da la 
plagaria judfa y luago cristiana, representa no s6-
lola de los acontecimientos, sino sobre todo la de la 
meditacion de la comunidad en la que estos hechos 
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recibieron su forma prim itiva. En todo caso, fueron 
meditados a la luz de la escritura. 

La tercera hora es la de la crucifixi6n. Solla dar
sele a los condenados un vasa de vi no aromatizado, 
que hiciera de estupefaciente. Mateo vera alii una 
alusion al salmo 69, 22 (Mt 27, 34). Los soldados 
se distribuian las vestiduras echandolas a suerte; los 
cristianos veran alii otra alusion al salmo 22 , 10 
(alusion que explicitara Juan 19, 24). La crucifixi6n 
entre dos bandidos hace pensar en Isaias 53, 12, 
pero tambieln es una nueva ilustracion de la parado
ja del proceso romano : aquel "rey de los judios" con 
sus dos asistentes al trono es un rev de burla. 

Las injurias de los transeuntes, de los sumos 
sacerdotes y de los mismos bandidos expresan el 
escandalo de la cruz. Esta escena deja al creyente 
sin mAs recurso que los misteriosos designios 
de Dios, que aparece gracias a las alusiones a las 
burlas padecidas, debido a su fidelidad aDios, por el 
justo del salmo 22 , 8. 

la hora sexta, la del mediodia, es la de las tinie
bias. Pero para el creyente esas tinieblas son luz. 
Parece aludirse aqui a un texto del profeta Amos: 

" Sucedera aquel dia 
- oraculo del Senor Yave-
que en pleno dia yo hare ponerse el sol 
y cubrire la tierra de tinieblas en la luz del dia . 
Trocare en duelo vuestras fiestas .. . ; 
10 hare como duelo de hijo unico" 

(Am 8, 9-10). 

Se ilumina el drama de la cruz: el hijo de Dios 
exorciza para siempre todas las imagenes que el 
hombre pod ria tener la tentaci6n de hacerse de eI. 

La hora nona es la del grito de Jesus, su un ica 
palabra despues de su respuesta eva siva a Pilato. Si 
Jesus tenia real mente conciencia de 10 que se reali
zaba en su muerte, (. c6mo comprender su lIamada: 
"Dios mio, Dios mio, iPor que me has abandona
do?" (15, 34) . Pongamonos en la perspectiva del 
lector, que ya ha visto las alusiones al salmo 22 que 
corren a traves de todo el relato de la crucifixi6n 
(15 .15.24, 29) . Aqui es evidente que Jesus cita el 
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comienzo de dicho salmo y el lector sa be que el sal
mo entero es la clave que permite comprender el 
sentido de la crucifixi6n. EI lector sabe, por consi
guiente , que Jesus vive estos instantes en la pers
pectiva indicada para la oraci6n del justo que sufre, 
en donde los malos tratos sufridos son la condici6n 
de un renacimiento, del exito de los designios de 
Dios (vease el final del salmo, versiculos 23-31). 
Pero el abandono de Jesus tiene que tomarse en 
serio, no ya segun nuestra perspectiva moderna en 
la que se trataria de un grito de desesperacion, sino 
segun la perspectiva biblica en donde el abandono 
es Ia ocasi6n de un resurgir de la fe : no tengo ya 
ninguna esperanza, mi unica esperanza es Dios, que 
me abandona. S610 tu puedes explicarme por que 
me encuentro en esta situaci6n; por tanto, insistire 
ante t i hasta que me 10 expliques, y me pongo en tus 
manos pa ra todo cuanto siga ocurriendo. Tampoco 
el grito de Job era un grito de desesperaci6n; si 
insistia ante el cielo con sus preguntas, era porque 
esperaba de s610 Dios la respuesta. Pone a Dios en 
la obligaci6n de responderle , pero no ahora ; hasta la 
muerte seguira reclamando justicia (Job 19, 25-27) . 
Es un grito loco, una esperanza inimaginable para su 

. tiempo . Pero gracias a esa fe que va hasta el cabo 
de si misma es como la revelaci6n da un paso hacia 
adelante. 

Despues de la muerte de Jesus, hay dos observa
ciones que iluminan mas aun su sent ido. 

La primera se refiere al velo del santuario que 
se rasg6 de arriba abajo (15, 38). Tanto si se trata 
del velo que cerraba el edificio del templo, como de 
aquel otro velo interior que ocultaba al santo de los 
santos, el hecho que se nos refiere debe compren
derse como una anticipaci6n de la destrucci6n del 
templo anunciada por Jesus. La muerte del rev de 
los judios senala el final de los privilegios del templo 
de Jerusalen y del culto que alii se desarrolla . 

La otra indicaci6n pone en escena a un pagano, al 
centuri6n que manda el piquete encargado de eje
cutar la sentencia de Pilato (15 , 39) . La manera 
como ha muerto Jesus Ie lIeva a decir: "Verdadera-



mente, este hombre era ' hijo de Dios". Se puede 
dudar del alcance que 131 Ie daba a esta expresi6n. 
Pero en el contexto de Marcos se da alii una antici
paci6n de la confesi6n de fe cristiana que habra de 
difundirse entre los paganos. 

En este momento de la narraci6n, es cuando apa
recen unos nuevos personajes, las mujeres que han 
subido desde Galilea a Jerusalen con Jesus (15,40-
41). y que son ahara los testigos a distancia de su 
muerte. Se nombran personal mente a tres, que van 
a desempenar un papel en los dos episodios 
siguientes. 

3. De la muerte de Jesus a la 
manana del domingo 
(15, 42-16, 8) 

La sepultura (15, 42-47) 

Dos de esas mujeres, Maria de Magdala y Maria , 
madre de Joset, son citadas como testigos dellugar 
en que fue depositado el cuerpo de Jesus, gracias a 
Jose de Arimatea . Este es un miembro distinguido 
del sanedrin, un creyente que aguarda el reino de 
Dios. No es 10 que diriamos un discipulo (comparese 
con Mt 27, 57) . Su posici6n Ie permite el atrevi
miento de pedirle a Pilato el cuerpo de Jesus para 
darle una sepultura conveniente antes de que 
comience el sabado, al atardecer de aquel mismo 
dia. Estan ausentes los disci pulos y las mujeres que 
conocen a Jesus no toman ninguna parte activa en 
la sepultura ; se contentan con mirar. 

Las mujeres en el sepulcro de Jesus 
(16, 1-8) 22 

Pero esas mujeres pasan a la acci6n al acabar el 
descanso sabatico . el sabado por la tarde, compran-

22 Vease J . Delorme, Les femmes au t ombeau : Assemblees 
du Seigneur 21 (1969) 58-67; Id., Resurrection et tombeau de 
Jesus, en la obra colectiva La resurrection du Christ at I'axegesa 
moderne. Cerf, Paris 1969, 105-151. 

do aromas con el prop6sito de ungir el cuerpo de 
Jesus. Y el domingo, al salir del sol, se dirigen hacia 
el sepulcro. 

EI relato merece nuestra atenci6n; se trata de un 
proyecto humano, cuidadosamente planeado, pero 
que fracasa. Proyecto humano, en el sentido mas 
noble de la palabra : las mujeres demuestran sentir 
un carino profundo hacia Jesus. Hacen todo 10 que 
pueden por realizar 10 que les dicta ese carino. Han 
preparado muy bien su proyecto; han pensado en 
todo. EI lector se extrana entonces de que se pon
gan a preguntar por el camino: "iQuien nos retirara 
la piedra de la entrada del sepulcro?". l C6mo no se 
les ha ocurrido lIevar con elias a algun hombre? EI 
relato no tiene interes en ello, 10 cual demuestra que 
no se instala en la 16gica de un desarrollo hist6rico, 
sino en otra 16gica distinta. l Que es 10 que Ie intere
sa al narrador? Desea poner de relieve la sorpresa 
de las mujeres: "iQuien nos retirara la piedra de la 
entrada del sepulcro?" . EI lector cobra interes, y se 
Ie anuncia que . el sepulcro ha sido abierto: "La pie
dra esta ya corrida, y eso que era muy grande" ; se 
ha necesitado una fuerza excepcional para poder 
moverla. 

Elias van entonces de sorpresa en sorpresa : "En
traron en el sepulcro y vieron a un joven sentado en 
el lado derecho, vestido con una tunica blanca, y se 
asustaron" . Ya hemos visto el sentido de este " sus
to" cuando la escena de Getsemanf: el hombre se 
siente despavorido ante la presencia de 10 sobrena
tural. "Pero elles dice: 'No os asusteis. iBuscais a 
Jesus de Nazaret, el crucificado?; ha resucitado, no 
esta aqur'. 

EI proyecto que tenian se ha visto desbordado 
por el acontecimiento. Han pensado en todo, menos 
en 10 que ha ocurrido. Se han quedado paradas en la 
hora de la muerte de Jesus; pero 131 ha resucitado. 
Ya no tienen nada que hacer alii. La acci6n de Dios 
desconcierta al hombre; les ha superado el acon
tecimiento y se han asustado porque su 16gica 
humana ha caido en la t rampa. 

Pero el mensaje del angel, en el versfculo 7, les 
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orienta hacia otra parte. Si Jesus ha resucitado, no 
ha side por el gusto de asustarlas. Queda algo que 
hacer, V eso se IIevara a cabo en Galilea. Elias creen 
que todo se ha acabado, pero "continua ala.unto 
JasU.". Una vez resucitado, Jesus va a agrupar de 
nuevo a sus discipulos en Galilea para una nueva 
misi6n. EI fin del relato es sorprendente: "Elias salie
ron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y 
espanto se habla apoderado de elias, y no dijeron 
nada a nadie porque tenlan miedo" (16, 8). Parece 
como si se hubiera roto el hila del relato: el mensaje 
que se les ha encargado para los disclpulos queda 
sin transmitir. Esto se complica por el hecho de que 
el texto de Marcos se detiene aqul. Lo restante (16, 
9-20) no ha salido de su pluma V falta en varios 
manuscritos; se remonta al siglo " V ha side anadido 
para corregir la curiosa impresi6n del relato sin con
cluir que ha dejado el verslculo 8. Nunca se sabra si 
Marcos habia previsto 0 escrito una continuaci6n 
que falta por alguna raz6n desconocida 0 si conside
ro acaso que su libro estaba acabado con el sepul
cro vado V el mensaje de Is resurrecci6n. Hemos de 
tomar en serio esta ultima posibilidad. Efe'ctivamen
te, en su libro no es necesario que las mujeres havan 
dado a los disdpulos el encargo que se les habia 
dado para ellos, va que Jesus se 10 habla dicho 
durante la ultima cena (14, 28). Las mujeres no 
ten ian que hacer otra cosa mas que recordarles 10 
que va debian saber. Entonces, al .ilancio da la. 
mujara. tendria una doble funci6n en el texto. Por 
una parte, demuestra hasta que punto han quedado 
desconcertadas las mujeres; han perdido la cabeza: 
Esta reacci6n entra perfecta mente en la 16gica de 
todo el relato, que acusa su perturbaci6n vel carac
ter divino del acontecimiento. Dios ha hecho algo 
que elias no esperaban. Sus pensamientos humanos 
han fallado. Por otra parte, su silencio hace que la 
reagrupaci6n de los discipulos en Galilea V la nueva 
mision evangelica despues de la resurrecci6n no se 
deban a las mujeres, sino a la iniciativa del resucita
do: "Despues de mi resurrecci6n, ire delante de 
vosotros a Galilea" (14. 28). 

Por consiguiente, es poco oportuno hablar de 
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misoginia a proposito del relato que hace Marcos de 
las mujeres en el sepulcro. Su presencia en el calva
rio V durante la sepultura pone de relieve la ausencia 
de los disdpulos. Estos han huido ante el peligro, 
mientras que las mujeres, en las que no ponen nin
guna atenci6n los actores de la crucifixi6n vde la 
sepultura, estaban alii V el relato supone su testimo
nio. En cuanto a su desconcierto ante la manifesta
cion V el mensaje del angel, sirve para subravar la 
trascandancia da la acci6n da Dios, tanto en el 
acto de la resurrecci6n de Jesus como en el origen 
del mensaje pascual. Ni el uno ni el otro han side 
obra del hombre. La turbaci6n de Marla de Magdala, 
de la otra Maria V de Salome no debe cargarse en 
cuenta simplemente a la fragilidad femenin(! . Lo 
mismo que la falta de inteligencia V la huida de los 
discipulos, demuestra c6mo al hom bra he quada
do suparado por 10 qua Dios haca y ravala a 
trav's da la vida, la muarta y la resurracci6n da 
JasUs. Deberiamos acordarnos de ello cuando 
intentamos aprisionar a Dios en nuestros provectos 
o en nuestros ideales humanos. EI evangelio de 
Marcos resulta dificil para nosotros, a los que nos 
gustan las preparaciones subjetivas, los signos 
humanos de la accion de Dios en nosotros. Por el 
contrario, Marcos es el hombre del escandalo de la 
fe. Cuando guiados por el rehacemos el itinerario de 
nuestra propia fe, nos vemos IIevados a preguntar
nos si hemos comprendido debidamente el mensaje. 
EI retrato que Marcos hace de los hombres no es 
halagueno : el provecto de las mujeres fracasa, los 
provectos de los discipulos no IIevan a ninguna par
te. Pero esta visi6n es profundamente optimista, va 
que nos !leva a ponernos en manos de Dios para el 
futuro de los acontecimientos: a. Dios mi.mo al 
qua nos lanza al porvanir.23 

23 Sabre la resurrecci6n en general, vease J, Delorme. La re
surrection de Jesus dans Ie langage du Nouveau Testament, en 
la obra colectiva Le langage de la foi dans l'Ecriture et dans Ie 
monde actuel. Cerf. Parfs 1972, 101-195; X. Leon-Dufour, 
Resurrecci6n de Jesus y mensaje pascual. Slgueme. Salaman
ca2 1974, 



EI final actual del libro (16, 9-20) 

Se remonta al siglo II y se presenta como un 
resumen de las apariciones de Jesus resucitado. 
Para ello, acude a las tradiciones que conocemos 
por otra parte gracias a los evangelios de Lucas y de 
Juan. Hay que senalar la denuncia de la falta de fe 
con que tropiezan los sucesivos testigos del resuci
tado (16, 11 .13.14). Los once han pasado de la 
duda a la fe bajo la fuerza de la manifestaci6n del 
propio Jesus. Por otro lado, el texto insiste en la 
misi6n de lIevar el evangelio al mundo entero (16, 
15.18), relacionando estrechamente el testimonio 
de la palabra y de las obras 0 signos que la acompa-

nan. Finalmente, la eficacia de la palabra y de los 
signos se atribuye a la acci6n del Senor Jesus, ele
vado hasta Dios y participe de su realeza (su trono) 
universal. EI resucitado no abandona el mundo de 
los hombres, sino que, manifestfmdose a los disci
pulos, se aduena de su palabra y por ello su acci6n 
se extiende "a to do lugar". Habria mucho que decir 
a este prop6sito de la actualidad de la resurrecci6n 
de Jesus y de la manera con que la fuerza divina que 
en ella se revela logra manifestarse a traves del tes
timonio de los creyentes. 24 

24 P. Ternant, La predication universelle de revangile du Seig
neur: Assemblees du Seigneur 28 (1969) 38-48. 
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Actualidad 
del segundo evangelio 
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En el curso de nuestra lectura, hemos tenido en cuenta la actuali
dad del evangelio de Marcos para su epoca, para sus primeros desti
natarios. Tambien hemos seiialado oportunamente las cuestiones 0 

reflexiones provocadas por ese viejo libro releido en nuestros dias. 
No podemos decir que nos resulte halagiieiio. Mas bien nos da un 
buen rapapolvos. La verdad es que, espontaneamente por 10 menos, 
no nos sentimos inclinados a ponernos ante un retrato de Jesus tan 
desconcertante 0 a hablar de los designios de Dios de una forma tan 
paradojica. En reaccion contra una manera de situar la religion en un 
mundo aparte, la buscamos en plena vida humana. Y nos sentimos 
felices de oir a Jesus declarando, segun Marcos, que "el sabado ha 
sido instituido para el hombre y no el hombre para el sabado" (2, 
27). Pero Jesus dice tambien: "Dad al Cesar 10 que es del Cesar, y a 
Dios 10 que es de Dios", poniendo el acento en el final de la frase (12, 
17). Y a Pedro, que compartia las esperanzas humanas bastante 
comunes de los hombres de su tiempo, Ie dice: HjQuitate de mi vista, 
Satanas!, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los 
hombres" (8, 33). 

Despues de varios siglos de conflictos que han ido endureciendo 
los malentendidos entre la iglesia y el estado 0 el mundo, entre "los 
derechos del hombre" y "los derechos de Dios", nos queda mucho 
por hacer para superar las falsas oposiciones y volver a descubrir la 
armonia entre la creacion y la redencion, entre la mision de la iglesia 
y el desarrollo humano. Pero un libro como el de Marcos es capaz de 



prevenirnos: por encima de esas falsas oposiciones, hemos de esperar 
encontrar, no ya lacalma sin relieve de un mar de aceite, sino nuevas 
tempestades en las que para dominar el miedo solo contamos con 
la fe. 

Se dira quiza que Marcos escribia para unos cristianos enfrenta
dos con la desconfianza e incluso con persecuciones violent as. Para 
nosotros, la coyuntura es muy distinta y el mundo esta bien dispues
to para un evangelio debidamente comprendido. Pero ~cual es ese 
evangelio debidamente comprendido? El evangelio sigue exigiendo 
cambios de comportamiento, conversiones que atraen la incompren
sian y el recelo para los que se deciden a elIas. Por otra parte, el cues
tionamiento radical de la fe en la cultura moderna hace que no tenga
mos que esperar la oposician de los de fuera; esta instal ada en noso
tros mismos, partidos como estamos entre la fe y la incredulidad. 
Tenemos que "vigilar" para abrazar los ideales que nos urgen y dis
cernir 10 mejor ala luz del evangelio. Para ello, nos es mas necesario 
que nunca el manejo de los evangelios. Y entre los cuatro, el de Mar
cos, que guarda tan pocas consideraciones con nosotros, esta muy 
indicado para sacudirnos del sueno. 
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