
MAGISTERIO ECLESIASTICO Y MORAL 

Edu a rd o Lop ez A z pit a rte 

I. PRESUPUESTOS Y DrSCUSIONES ACTUALES 

I 

Todo grupo religioso necesita de una autoridad para la defensa, salvaguar
dia e interpretacion de la propia doctrina. La palabra de Dios revelada y 
el mensaje de Jesus constituyen el rico patrimonio del que la Iglesia se 
siente depositaria para transmitirlo incolume a sus fieles. Elmagisterio 
eclesia.stico tiene como objetivo semejante finalidad 1. Que eI pueda y 
deb a ofrecer una orientaci6n moral a la comunidad cat6lica es una conse
cuencia de su mision salvadora. La Iglesia ha sido constituida como sacra
mento de salvaci6n y dentro de su ministerio entra, por tanto, la ense
nanza de aquellos aspectos relacionados con la fe y las costumbres. 

1. N ecesidad del magisterio e insuficiencia de la revelacion 

En el campo de la moral, mas en concreto, el recurso a la Biblia no es 
suficiente como en otros c6digos religiosos donde la conducta queda 
perfectamente reglamentada. Muchas afirmaciones eticas del Antiguo 
Testamento y algunas del Nuevo son fruto de una cultura determi
nada, en la que se expres6 el autor sagrado y cuya formulacion ya no 
tiene sentido para nuestro tiempo, aunque la idea de fondo conserve 
su valor actual. T odo ello exige un esfuerzo de interpretacion para dis
tinguir 10 que es un dato cultural 0 una ensefianza permanente. 

Por otra parte, hay que reconocer que para la mayoria de los pro
blemas que hoy nos preocupan, tanto a nivel personal como colectivo, 
la revelaci6n no ofrece ninguna respuesta concreta. Seria absurdo bus
car en ella una valoracion sobre los sistemas economicos, los merodos 
anticonceptivos, las tecnicas de reproducci6n artificial 0 los trasplantes 
y donaci6n de 6rganos. Sin embargo, la etica es tambien imprescindi
ble en la realizacion del reino y para mantener la propia amistad con 
el Dios que nos salva. 

Por todo ello, la Iglesia levanta su voz de alerta cuando descubre 
que determinados comportamientos se alejan del espiritu evangeIico y 

1. Para la historia de la palabra «magisterio » ofrece una abundante documentacion Y. Con
gar, Pour une historie semantique du terme «magis terium»: RScPhTh 60 (1976) 84-98. Tambien J. 
Dore, L'institution du magistere: RSR 71 (1983 ) 13-36 ; W . Kern - F. J. Niemann, El conocimiento 
teol6gico, Barcelona, 1986, 192-237. 
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se convierten en una amenaza para el bien de las personas. Presenta el 
testimonio de una experiencia tradicional que pretende ahondar sus 
ralces en el ethos de Jesus para aplicarlo a las situaciones actuales. Es 
una funcion que Ie compete y que Ie esta garantizada, con un gr~ido di
ferente de seguridad, por la ayuda prometida del Espiritu. 

Por eso su testimonio se hace vinculante y goza de una prim ada y 
superioridad por encima de cualquier otra opinion. T odo fiel tendda 
que sentirse sensible a estas declaraciones, como una seiial relevante 
que Ie obliga a revisar sus posturas anteriores y a reflexionar con 
afecto y sinceridad sobre los datos que se Ie aportan. Es un elemento 
que forma parte de la dimension religiosa de la moral, ya que su exis
tencia pertenece al mundo de la fe y su autoridad no nace como la de 
cualquier otro grupo humano. 

El ambiente, sin embargo, en el que ahara vivimos ha provocado 
actitudes mucho mas diferenciadas que las que existian en epocas ante
riores. A nivel practico, las estadisticas demuestran una disconformi
dad significativa entre 10 que la Iglesia propone y 10 que la gente 
practica 2 . El fenomeno es un hecho constatable y habria que cerrar 
mucho los ojos para no verlo. Las causas de esta realidad senin multi
ples y variadas, y cada uno subrayara aquellas que esten mas de 
acuerdo con su propia vision e ideologia, pero en todas las posibles 
explicaciones habra un mismo denominador comun: la frecuencia 
excesiva con que se marginan e ignoran, en la practica, las intervencio
nes eclesiasticas sobre temas referentes a la moral. 

Tambien las d.udas y dificultades especulativas que han surgido 
ultimamente sobre su actuacion y fundamento 10 han convertido en un 
punto de polemica y controversia. Sin necesidad de agotar la materia, 
conviene hacer unas cuantas reflexiones que ayuden a iluminar el tern a 
en el ambito concreto de la moral, ya que en la formacion de la con
ciencia los catolicos han defendido siempre el valor y la importancia 
de este magisterio. 

2. EI plantearniento tradicional 

Era una consecuencia de los presupuestos teologicos que se admitian. 
Como la moral humana solo resultaba cognoscible desde la fe, el ma
gisterio de la Iglesia adquiria tambien un relieve extraordinario. La ley 
natural entra dentro del deposito de la revelacion, al menos de una 
manera indirecta, en cuanto que el cumplimiento de sus preceptos 
forma parte de la actual economia de la salvacion y la persona se juega 
en ese campo, como hemos dicho, sus relaciones de amistad con Dios. 
Si la Iglesia debe conservar, defender y transmitir este deposito de la fe 

2. Cf. J. P. Willaime, L'autorite religieuse et sa pratique dans la situation contemporaine: 
LumVie 180 (1986) 37-52; M. Vidal, Crisis de adhesion a las normas de la moral catolica: SalTer 
79 (1991 ) 205-215. 
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y guiar a sus hijos por los senderos de la verdad y del bien, la autori
dad eclesiastica tiene la obligacion y la capacidad de imponer una en
seiianza etica, cuya justificacion ultima no radica en los argumentos 
racionales aportados, sino en motivaciones teologicas de orden supe
rior. La obediencia y docilidad a 10 mandado constituyen una garantia 
mayor que cualquier otra justificacion. La incapacidad human a para 
conocer con plenitud los valores ericos, sin la ayuda e iluminacion de 
la fe, exige esta sumision obediente a 10 que solo se comprende desde 
una optica superior . La enseiianza de la Iglesia no tiene por que apo
yarse en otras razones. Su autoridad es suficiente para aceptar 10 que 
diga , en el campo de la moral, aun cuando no parezca convincente 3

• 

Pio XII sintetizo, como en otros puntos, una larga tradicion que 
Ie habia precedido. Cuando -el papa, 0 las congregaciones romanas 
competentes para ello, expone su parecer sobre alguna doctrina discu
tida , tal enseilanza no puede tenerse ya como objeto de libre discusion. 
La mision del teologo se reduce a indicar como ella se encuentra mas 
o menos explicitamente contenida en las Fuentes de la Escritura y de la 
tradicion anterior 4

• La licitud de un po sible disentimiento , aunque se 
admitiese en teoria, era pd cticamenre eliminada por la serie de requi
sitos exigidos y porque se ponia en guardia contra la presuncion y 
soberbia del que se fia mas de su propio parecer que del manifestado 
por la Iglesia, recordandosele adema:; la cuenta que un dia dad ante 
el tribunal definitivo de Dios 5

• El magisterio ordinario, aunque no se 
trate de una doctrina enseilada como infalible, vincula de tal modo a 
la conciencia que no cabe ninguna otra alternativa sino la sumision y 
obediencia a datos que se aceptan por la fe. 

H ay un nexo teologico entre la revelacion y las exigencias de la 
ley natural, pues el mismo Dios se nos comunica de esa doble manera . 
La creacion y la fe form an una unidad dialectica y articulada , como 

3 . .J. Coll antes, M agisterio dl' la 19lesid y ley na /ural: EstEei 44 (1969 ) 45-67 ; E. COfreces 
Meri no , La uill( ulacioll moral de las ellde/ieas : T heologica 9 (1974 ) 59-87 ; C. Caffarra, La compe
tl'n::;a del M agis tem lIelf'ill segnamell/ o di no m/(' lIIo rali dete rmilla te: Anth ropotes 4 (1988 ) 7-23. 

4. As! se expresaba Ia endclica HU/lwni gelleris , en I I. Denz inger , Eltchiridio n symvolo rum, 
Barcelo na, 1963,3885-3886; .J. M . Mayeur, Magis/he et theologiells sous Pie X ff, en Varios, Les 
theologiens et I'Eglise, Paris, 1980 , 11 3-1 20 . Para la evolucion del magisteri o en los riempos moder
nos, G . Alberigo , Du va/on a la misericorde. Le magistere ca t/Jolique de 1830 a 1980: Lu m Vie 180 
(1986 ) 17-36; .J. M. Castillo, La exal/acion de! poder m agisterial ell el sig lo :\[X, en Varios, T eolo
g£a y M agisterio , Salamanca, 1987, 139-1 60. 

S. Algunos tesrimo ni os de este t ipo en I. Salaverri , D e Ecclesia Christi, en Saaae Th eologiae 
Sumllla I, Madrid, 1962, 704-711 . E. COfreces Merino, a. c. (nora 3 ), hace afirm acio nes como 
estas: «sus ensenanzas son auto ritar ivas incluso para los no catoli cos y tam bien para los no crisria
nos" , p. 78. «l .a jerarqu!a se ha ll a respaldad a en sus decisiones mo rales por su autoridad doctrinal; 
no se apoya en el derecho ni en las normas lega les, en princip ios 0 saberes tecnicos», p . 86 . En la 
misma linea, R. Garda H aro , Magis /erio , norma mora! y coneiencia: Anth ropo tes 4 (1988 ) 45-7 1. 
EI magisterio o rd in ario imp ide cualq uier di sentimiemo, ya que no se puede obrai" con dudas de con
ciencia y, cuando aquel propone L1n a ensenal1l.a, ya crea una duda 10 sufi cientemente grave para 
actuar de o tra manera. A. del Po rtill o , Concieneia m ora! y magis te rio: SelTeol 28 (1989) 292-297 ; 
e.G. Ex tremeno, La voeaeirS n eclesia! del ter!/og o: Stud ium 3 1 (1991) 3-26. 
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dos fuentes de conocimiento moral, y solo la Iglesia esra capacitada 
para interpretar e imponer los contenidos y limites de tales enseiian
zas. La busqueda de cualquier otro criterio no posee ninguna garantia 
para superar el error. 

3. Un nuevo intento de valoracion 

Nuevas hipotesis han side presentadas por algunos autores en Contra
posicion a la enseiianza mas clasica y tradicional. Segun estas opinio
nes, nadie duda de que la Iglesia, constituida por Dios como guar
diana y defensora de su palabra, tiene una funcion unica e insustituible 
en la interpretacion del mensaje. A ella pertenece decidir tambien si 
una tesis, que se presenta como un derecho natural, es conciliable 0 no 
con la enseiianza revelada. Pero cuando la Iglesia hace declaraciones 
sobre un contenido etico que no tiene ningun fundamento biblico ni 
esta relacionado con ninguna otra verdad de fe, esas afirmaciones, 
aunque se expresen de una forma solemne, pertenecen a una funcion 
pastoral y orientadora mas que a un autentico magisterio doctrinal. 
Sus palabras no sedn absolutamente obligatorias, a no ser que el con
tenido de tales proposiciones se encuentre manifestado en la misma 
revelacion. 

La Iglesia, incluso, tendria el derecho y debed pronunciarse, en al
gunas circunstancias, sobre determinadas exigencias de la ley natural, 
pero, al actuar asi, no 10 hace en virtud de su magisterio doctrinal, 
sino por una preocupacion sincera y pdctica para que oriente e ilu
mine la conciencia de sus fieles, cuando estos no se hallen capacitados 
o surjan dificultades espedficas para descubrir los val ores en las multi
ples y comprometidas situaciones humanas. En ultimo termino, realiza 
una funcion vicari a y, en ocasiones, de absoluta necesidad, pues ayuda 
al discernimiento de las conciencias opacas, apona nuevos datos de 
peso importantes, llama la atencion sobre aspectos que no conviene 
marginar, pero nunca podd obligar a una absoluta sumision de la 
voluntad y del entendimiento. 

Se trata, por hipotesis, de una verdad sobre la que Dios no ha 
manifestado ninguna enseiianza particular y solo queda el recurso a la 
razon humana, a la reflexion honesta sobre los datos que en ese 
momento se poseen, para deducir que es 10 que parece mejor. No se 
ve que otros elementos pueden entrar en juego, fuera de la seriedad, 
honradez y esfuerzo humano, para que su doctrina - sobre todo, en 
problemas dificiles y complejos, discutidos, incluso, por los profesio
nales dedicados a su estudio- tenga un cadcter autoritario y obliga
torio. En este campo, no tiene otro fundamento para imponerse que la 
veracidad y autenticidad de su testimonio y de su razon. Solo la propia 
conciencia debed decidir, despues de examinar tambien la doctrina 
del magisterio, pero sin una especial y mayor vinculacion a sus ense
iianzas. Estas no encierran un valor doctrinal y vinculante, sino que 
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son orientaciones pastorales para favorecer con posterioridad la propia 
decision 6. Sin negar la asistencia peculiar del Espiritu, que no excluye 
la posibilidad del error en el magisterio no infalible, temen que un 
faci! recurso al elemento sobrenatural se haga un tanto sospechoso, 
como si el Espiritu tuviese como tarea suplir la falta de argumentos 0 

confirmar con su autoridad divina a 10 que no posee otras justificacio
nes mas convincentes. 

A los catolicos se les enseiio a ver no las razones de una proposi
cion, sino la autoridad de quien la presentaba, pero insisten, al mismo 
tiempo, en que un deber de la autoridad es despertar precisamente la 
confianza en los subditos, y cuando esta desaparece, por las razones 
que sea, su magisterio pierde ..rambien credibilidad: 

La autoridad de los maestros oficiales debe legitimarse a SI misma en su ejerci
cio, mediante ia capacidad de discernimiento espiritual, que manifiesta la aten
cion que presta a los datos oportunos, las preguntas inteligentes que haga y las 
respuestas coherentes que de, el respeto que tenga a la evidencia y la sensibilidad 
para las objeciones, la consistencia que muestre con 10 que otros maestros cris
tianos han enseiiado y enseiian, su sintonia con elmundo concreto en que viven 
los cristianos, etc. 7 . 

De ahi que se subraye por todos estos autores la necesidad de una 
val ora cion nueva del magisterio, sin negar, por supuesto, su servicio e 
importancia, pero donde desaparezca el cadcter excesivamente autori
tario de otras epocas y se convierta en un estimulo para la madurez y 
sinceridad de la propia conciencia. 

4. La doctrina del Vaticano II: una religiosa sumision 

Esta teoria, sin embargo, que se aparta de la doctrina tradicional, no 
esta de acuerdo con la que aparece claramente expresada en Lumen 
gentium. El problema de la autoridad del magisterio ordinario y la 
obediencia debida a sus enseiianzas estuvieron ya presentes en muchas 
de las propuestas presentadas para la preparacion del concilio. Existia 
un cierto temor de que al magisterio no infalible no se prestara la sufi
ciente atencion, con el pretexto justamente de su no infalibilidad. Fue
ron bastantes las redacciones que se hicieron y varios tambien los 
documentos en los que se quisieron insertar los diferentes textos. Des-

6 . El autor que mas ha insistido en esta linea ha sido.J. David, Nouveaux aspec ts de la doc
trine catholique du manage Tournai, 1966, 95-125. Lo mismo E. Gutwenger, ,;Que pape! desem
pena el magisterio en la fe de la comunidad eclesial?: Cone 51 (1970) 42-57; A. Valsecehi , Giudicare 
da se. Problemi e proposte l11orali, Turin, 1973,1 72-191 ; P. Huizing - H . Basset, ,; Fe 0 mandato? 
Problemas jurldicos en tOrrln al m agisterio eclesiastico: Cone 11 7 (1976) 5-14; R. Simon, Fundar la 
moral. Dialectica de la f e y de la ra :::on practica. Madrid , 1976, 213-215. Ch . Waeken - Heim, Le 
magis the en ses conexions avec /'ecriture, la tradition et !a theologie: LumVie 180 (1986) 95-107. 

7. J. Komonehak, Rejlexiones teologicas sobre la autoridad doctrinal de !a 19lesia: Cone 11 7 
(1976) 101. 
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pues de las diversas discusiones y enmiendas, se aprobo como defini
tiva la siguiente afirmacion: 

Esta religiosa sumision de la voluntad y del entendimiento de modo particular se 
debe al magi sterio <1utenti co del Romano Pontifice, aunque no h::Jble ex cathe
dra; de tal manera que se reconozca con reverencia su rnagisterio supremo y Con 
sinceridad se haga suyo el parecer expresado por el segun el deseo que haya 
manifestado el mismo, como puede descubrirse ya sea por la indole del docu
mento, ya sea por la insistencia con que repite una misma doctrina, ya sea tam
bien por las fo rmulas empleadas s . 

Los comentarios posteriores no han sido del todo unanimes en algu
nos aspectos mcls secundarios. Por una parte, la naturaleza de la «religiosa 
sumision » ha sido interpretada con matices algo diferentes 9

• Y por otra, 
el significado del termino mores (costumbres ), utilizado desde antiguo en 
los documentos de la Iglesia como objeto de su magisterio, ademas de los 
datos pertenecientes a la fe, ha tenido una explicacion mas 0 menos 
amplia, segun se aplique a todos los campos de la etica humana, 0 solo 
a las costumbres sobre las cuales no existfa ninguna ensenanza revelada, 
como las indulgencias, los votos religiosos 0 la autoridad papal 10. 

Sin entrar ahora en estas discusiones y partiendo del planteamiento 
mas tradicional que el Vaticano II confirmo y que se acepta hoy como 
doctrina oficial, las relaciones entre teologia moral y magisterio si pue
den situarse en un nuevo contexto. Las ensenanzas de la Iglesia, 
incluso cuando hace declaraciones sobre contenidos eticos que no apa
recen directa ni explicitamente en la revelacion, exigen una sumision y 
docilidad por parte del fiel catolico. Sin embargo, semejante postura 
no esd. exenta de tensiones y conflictos que no pueden superarse ex
clusivamente con una llamada a la obediencia. 

8 . LumcII g(~lIl illlll, 25. Un buen an ,l li sis para las diferenres redacciones del texw a 10 largo 
de su elabo racio n y de las di scusiones rn antenidas, tanto en las di versas Cornisio nes como en el aul a, 
en U. Betti, L'ossequio al magistero p()l1lit/eio «lion ,'x cathedra » l1e l II . 2.5 nella ,, 1. IUlU' 11 gClltium »: 
Antoni anuI11 62 (1987) 423-461. 

9. A titulo de ejemplo, vease G . Philips, L'Lg lise e/ SOil m ys the au Jl COllc ile du Vatican, 
I, Tournai, 1967, 323-324; U . Betti , a. c. (nota 8); F . A. Sullivan , Magis teril lll i. T l'aching Autority 
ill the Catholic Church, Dublin , 1983, 153-1 73; C. Caffarra , a . c. (nora 3 ); G. Thils, La lIouvel/e 
" Pro/essio ll de .ttJi» et Lumen gell tium, 25. A propos de /'assel1 timellt dnl1a nde: RThLv 20 (1989) 
336-343 ; F. A. Sullivan , N Ola suI/a l1 uova formula per la pro/essiol1e dl/de: CivCat 14011 (1989) 
130-139; A. Martinez Sierra, Magisterir; y teolog fa: MiscComilias 48 (1990) 3-19. Este autor 
afirma : «Asiente criti camente quien en un a materia no definida admite la declaracion doctrinal, pero 
descubre al mismo tiempo las sombras y posibles fal1os, que a su juicio se encierran en aquel dicta
men », p. 6. 

10 . Veanse estas interpretaciones diferentes en M . Z alba, ,, 011111is et salutaris veritas et morum 
disciplina». Sentido de la expresioll «m o res» en el COl1 cilio de Trento : Greg 54 (J 973 ) 680-714; P. 
Fransen , i\ Short History o/ the Meaning o/ the Formula Fides et Mo res: LouvSt 7 (1979) 270-301; C. 
Caffarra, a. c. (nota 3 ); J. Fuchs, Etica cristiana il1 unCi societd seco la ri:::::::ata, Roma, 1984,59-78; G. 
Mucci , La competen:::.a del rnagistero ill/a llibile: CivCar 139 / 3 (1988) 17-25; J. Coventry, La autori
dad de la Iglesia en el campo de la m ora l: SeiTeol27 (1988 ) 109-110; L. Veerecke, Theologie morale 
et Magisthe avant I't apres Ie concile de Trente (13 "-17 " 5. ): Suppl 177 (1991) 7-22. 
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II. RElACIONES ENTRE lA TEOlOGIA MORAL Y El MAGISTERIO 

1. La necesidad de una cierta tension: un con/lieto bene/ico 

Hace .ya algunos anos, la Comision teologica internacional publico un 
documento sobre la relacion entre la teologia y el magisterio, donde 
hablaba de la inevitable tension entre ambas funciones. La autoridad 
de esta Comision impide catalogar a este fenomeno como un acto de 
rebeldia 0 como un gesto falto de amor hacia la institucion eclesial. Lo 
valora, en primer lugar, como un hecho que no tiene nada de anormal 
o extraordinario: «No es extrailo ni hay que esperar que pueda solu
cionarse alguna vez por completo en esta tierra». Y 10 considera, ade
mas, como algo positivo y enriquecedor, «pues no supone enemistad 0 

autentica oposicion, sino un esfuerzo vital y esdmulo para cumplir 
juntos, en forma de dialogo, el propio oficio de cada uno » J J. La 
ultima Instruccion sobre este tema repite la misma idea: «Si las tensio
nes no brotan de un sentimiento de hostilidad y de oposicion, pueden 
presentar un factor de dinamismo y un estimulo que incita al magiste
rio y a los teologos a cumplir sus respectivas funcion~s practicando el 
dialogo» Il . 

La historia demuestra como tales discrepancias -con el dolor y 
sufrimiento que conllevan, a pesar de la buena voluntad- fueron fe
cundas para el progreso de una doctrina que terminara siendo confir
mad a por la misma Iglesia, 0 habran servido por 10 menos para clarifi
car mejor el deposito de la fe. Baste recordar, por referirnos solo a 
algunos casos mas recientes, como los teologos contra los que se publi
co la endclica Humani generis de Pio XII, en el ana 1950, se convir
tieron poco despues en los grandes renovadores del Vaticano II. Y las 
vicisitudes y condenas de aquellos autores que, por la epoca de los 40, 
se atrevieron a defender la dimension unitiva del matrimonio frente a 
la doctrina tradicional que veia en la procreacion el fin primario y mas 
importante, mientras que ahora hasta el nuevo Derecho canonico ha 
dado por superada semejante formulacion. 

Y es que la elaboracion del magisterio eclesial debe observarse 
desde una vision realista. Es logico y comprensible que en su ense
fianza no aparezca ninguna novedad especial 0 sorprendente. Cuando 

11. Theses de Magisterii ecclesiastici et Theologiae ad invicem relatione, 9 (1975), en Docu
menta (1969-1985), Roma , 1988, 136 . Cf. tambien : A. Munera, Magisterio y moral: ThXaver 32 
(1982) 237-282. H. de Lavalette, I.e dialogue difficile en tre magistere et theo logiells: RSR 71 (1983) 
287-294; O . Oviedo, Teolagia y Magisterio: TVid 26 (1985 ) 295-309; Ch . Duquoc , Libertad cris 
tiana e institucion eclesial: SalTer 78 (1990) 277-289; J. Losada , Teologfa y Magisterio de la Ig lesia: 
REspT 49 (1989 ) 209-239; B. Haring, Norma y conciencia: SelTeol 29 (1990) 37-44. 

12. Vease la Instrueei6n de la Congregaei6n para la Doetrina de la Fe , La vocacion eclesial 
del teo logo, n. 25: Eecl 2483 (1990) 20-30; S. Cipriani, Magistero e teologia: un diJJicile ma ineludi
bile rapporto: Asprenas 37 (1990) 41-58; Ch. Duquoe, ConJesion y humillacion. Economia de la 
Instruccion sobre la vocacion eclesial del teo logo: SelTeol 30 (1991 ) 201-206. 
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la Iglesia con su autoridad suprema expone una doctrina determinada 
esta suele llevar mucho tiempo presente en otros niveles de la mism~ 
institucion. Entre 10 que dice el pueblo, predican los sacerdotes, escri
ben los teologos, manifiestan algunos obispos, confirma una conferen
cia episcopal, aprueba un sinodo y proclama el papa tiene que dar
se inevitablemente una reduccion progresiva. A medida que se asciende 
por esa escala, la opinion sostenida ha de adquirir una dosis de mayor 
firmeza y seguridad. Seria absurdo que una endclica expusiera una 
ensefianza discutida y que no ha obtenido todavia un grado de sufi
ciente solidez. Ni 10 que un obispo ensefia en su diocesis tiene que ser 
asumido siempre por todos los pastores de la nacion. Ahora bien 
cuando el· magisterio supremo confirm a 10 que ya estaba, de una u otr~ 
manera, en la conciencia eclesial, sup one el espaldarazo y confirmacion 
definitiva de tales orientaciones. La novedad no consiste en el contenido 
de tal ensefianza, como si hasta ese momenta se desconociera su exis
tencia, sino en la aprobacion y carta de ciudadania que se Ie otorga. 

Esto significa que para el avance y el progreso de la teologia -y, 
en nuestro caso, de la moral-, la reflexion de los teologos tiene que ir 
a veces un poco mas alla de la doctrina oficialmente aceptada, como 
los primeros pasos e hipotesis que se ofrecen a la misma Iglesia para 
que ella de su aprobacion mas adelante 0 manifieste sus dificultades 
concretas. En este contexto, la no aceptacion 0, incluso, las reservas 
contra algunos puntos no supone, al menos en todas las ocasiones, una 
simple y pura condena, sino que para la autoridad competente seme
jantes ideas teologicas 0 pastorales no lograron aun la garantia plena 
como para dades una confirmacion definitiva. Afirmar, por tanto, que 
todo 10 que se aparta algo de la ensefianza oficial supone siempre un 
desprecio del magisterio 0 una falta de identificacion afectiva con la 
Iglesia me parece bastante arriesgado y poco de acuerdo con la reali
dad. Lo que todavia no se puede hacer 0 pensar, porque existen dudas 
y dificultades para su aceptacion, no siempre supone una condena defi
nitiva. El estudio y una toma de conciencia mas profunda, tal vez, 
hagan posible una acogida posterior que, por el m·omento, no se consi
dera oportuna 13. «A menudo solo despues de un cierto tiempo es po
sible hacer una distincion entre 10 necesario y contingente» 14 . 

La actitud de la Iglesia en este punto es algo distinta a la que se 
mantenia con anterioridad. Ya vimos como Pio XII reduda la funcion 

13 . Entre las Proposiciones presentadas por algunos sinodos , con una aprobaci6n mayoritaria 
casi absoluta, y las Ex hortaciones posteriores de Juan Pablo II existen diferencias, afi adiduras y omi
siones significativas. Que el papa no las recoja plenamente solo significa que no quiere, por diferen
tes motivos , confirmarlas con su autoridad, pero sed a injusto y ofensivo decir que no es posible pen
sar como 10 hace una asamblea de tanto peso y categoda, aunque no sea la doctrina oficial. Cf. E. 
Lopez Azpitarte, La/amilia: del Sinodo a la "Familiaris consortio»: Proy 30 (1983 ) 23-48 Y El tema 
del pecado en los documentos del Sinodo del 83, en Miscel!m ea A ugusto Segovia, Granada, 1986, 
359-408. 

14 . La vocaci6n eclesial del te6 logo, n. 24. 
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del teologo, recogiendo las afirmaciones de su predecesor, Pio IX, 
cuando afirmaba que «el mas noble oficio de la teologia es mostrar de 
que manera la doctrina definida por la Iglesia se encuentra en las fuen
tes de la revelacion» J5. Cualquier otro intento quedaba al margen de 
su tarea y se consideraba como una infidelidad. Juan Pablo II pre
senta, sin embargo, una vision mas abierta y estimulante. Lo ha recor
dado tambien de forma explicita y sin ambigiiedades: el teologo «debe 
hacer nuevas propuestas ... pero no son nada mas que una oferta a 
toda la Iglesia. Muchas cosas tenddn que ser corregidas y ampliadas 
en un dialogo fraterno hasta que las pueda aceptar toda la Iglesia» 16. 

El conflicto se hace asi inevitable por ese hasta que, cuando las 
hipotesis y nuevas soluciones no encajan por completo con las mas tra
dicionales, que aun deben conservarse como doctrina oficial. A 10 
mejor sed necesario confirmarla, porque no parecen aceptables los 
nuevos caminos, pero esa busqueda requiere, con frecuencia, un tiem
po de clarificacion problematico y un esfuerzo de racionalidad y dia
logo por parte de todos. Por eso, la fidelidad a la tradicion y el carino 
respetuoso al magisterio no sup on en siempre una aceptacion literal de 
su contenido. EI amor apasionado de la verdad y la ilusion de hacerla 
comprensible impulsan mas alla de 10 oficialmente confirmado, aun 
sabiendo que se trata de una mera hipotesis, sujeta a discusion y 
abierta con docilidad al juicio posterior a la Iglesia. Mientras tanto, la 
preocupacion, el dolor y la tension entre los que tienen la obligacion 
de proteger la verdad y los que intentan sinceramente una mejor inter
pretacion y conocimiento de ella se hace inevitable. Ambos buscan una 
misma fidelidad a la palabra de Dios, pero desde perspectivas dife
rentes. 

2. Perspectivas del magisterio y de la teologia 

Como guia y maestro de la comunidad cristiana, el magisterio pre
tende, sobre todo, transmitir a todos en su integridad la verdad revelada, 
conservarla como la herencia y el patrimonio mas precioso que Dios ha 
dejado a los hombres y del que se siente depositario. Por eso, en sus ense
nanzas se omiten los problemas que pertenecen mas bien a las discusio
nes e investigaciones teologicas, cuando no esta en peligro la fe 0 la 
moral del pueblo. Lo mas importante es mantener el deposito de la reve
lacion libre de todas las impurezas y novedades que pudieran adulterarlo 
o ser causa de una mala interpretacion. En funcion de esta tarea se pro
cura defender mucho mas que renovar, repetir 10 anterior mas que inno-

15. Cf. nota 4. AIH mismo se encontranlla referencia allnter g ravissimas de Pia IX,.J. A. Estrada, 
De la dependencia a La libertad: SalTer 78 (1990) 269-276. 

16. Discurso a los te6logos en Alt6tting, Papst Johannes Paul II in Deutschland, Bonn, 1980, 171. 
Sabre este aspecto d. R. McCormick, EI ministerio docente garantfa de La unidad de la Iglesia: Conc 170 
(1981) 538-554; T. Goffi, Magistero ecclesiale et etica cristiana: RTMor 16 (1984) 431-439; A. Ant6n, 
Magisterio y teoLog fa: dos /unciones compLem entarias: Seminarium 14 (1985) 383-398. 
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var y, si fuera necesario, asegurar una evoluci6n homogenea, sin rupturas 
ni contradicciones que pudieran provocar extrafieza 0 desconcieno. 

Por otra parte, al tener como destinatario la comunidad de fieles 
su ensefianza conserva un semido pastoral para que, en medio de la~ 
diferentes opiniones, el cat6lico sepa distinguir 10 fundamental y no Ie 
confundan otras explicaciones. Es logico, por tanto, que en sus docu
mentos no aparezcan ideas innovadoras, que no han sido todavia verifi
cadas 0 que son objeto de estudio e investigacion por parte de los teo
logos. Por todo ello, y sin darle ningun sentido peyorativo a la palabra, 
revisten mas bien un caracter conservador y se expresan de ordinario 
bajo la forma de condena 0 prohibicion, pues son las formulas mas 
explicitas y claras de manifestar su propio pensamiento. La que se pro
pone de ordinario es sefialar las posibles deficiencias 0 inexactitudes 
que pueden encontrarse en determinadas ideas 0 planteamientos. 

EI te610go, por el contrario, intentad principalmente explicar y 
justificar esa misma verdad mucho mas que transmitirla. Quiere ha
cerla inteligible y razonable al hombre y a la cultura de hoy, acomo
darla a los actuales descubrimientos y sensibilidad. Le preocupa abrir 
nuevos horizontes de comprension, profundizar cad a vez mas en el 
conocimiento del dato revel ado 0 de las exigencias eticas que hayan de 
aplicarse a la realidad en la que vivimos. Esto hace que, en ocasiones, 
su pensamiento rebase la doctrina oficial, proponga hipotesis diferen
tes a las que se consideran mas tradicionales y hasta que provo que una 
ciena inquietud y confusionismo en aquellos que por temperamento, 
formacion 0 ignorancia se sientan desconcenados. 

La armonia, 1a mutua influencia y la amigable colaboracion entre 
ambas perspectivas ayudarian mucho a que la doctrina enseiiada goza
se siempre de la mayor credibilidad posible. Sin embargo, este ideal 
dificilmente se puede conseguir. Cuando se da una dialectica entre 
objetivos diferentes, aun dentro de una misma finalidad, es comprensi
ble que surja una ciena tension y conflicto. Tambien aqui, si unica
mente pudiera decirse 10 que esta oficialmente aprobado por el magis
terio, el avance y el progreso de la teologia y de la moral quedarian 
paralizados, sin ningun dinamismo que los estimule. De alguna mane
ra y con matices diferentes por sus peculiaridades espedficas, podda 
aplicarse a la comunidad eclesiallo que el mismo K. Wojtyla afirmaba 
de la oposicion solidaria y comprometida con el bien comun: 

El que proc1ama su oposici6n, no por ello rechaza su condici6n de miembro de la 
comunidad . .. Por el contrario , buscan su propio lugar dentro de la comunidad, 
buscan esa participaci6n y esa actitud hacia el bien comun que les permitiria conse
guir una participaci6n mejor, mas completa y mas efectiva en la comunidad 17. 

17. K. Wojryla , Persona y accion, Madrid, 1982,334. «Si las rensiones no brotan de un senti
miento de hostilidad y oposicion, pueden representar un factor y un estimulo que incita al Magisterio 
y a los teologos a cumplir sus respectivas funciones practicando el dialogo», o. c. (nota 12), n. 25. 
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Es cierto que la Iglesia no se rige por criterios democdticos, y la 
jerarquia, en un momento determinado, tendd la tdtima palabra, pero 
la experiencia nos demllestra que, si no hubiera sido por la «desobe
diencia» y oposicion de los teologos, el enriquecimiento progresivo de 
la misma doctrina se habda convertido en una simple posibilidad I S . 

De igual modo que, sin las senales de alerta 0 las llamadas de atencion 
por parte del magisterio, hubieran acaecido tam bien otras consecuen
cias peligrosas. No se trata de equiparar, por tanto, ambas funciones, 
sino de insistir en la necesidad de un dialogo constructivo y respe
tuoso. El discurso de Juan Pablo II a los teologos espanoles en Sala
manca insistio en la creatividad y fidelidad como caracterfsticas basi
cas del trabajo teologico por la doble dimension que encierra. Como 
ciencia debe hacerse sensible «a"las exigencias de la cultura moderna y 
a los problemas mas profundos de la humanidad actual», pero como 
teologia debe estar «dinamicamente integrada en la mision de la Igle
sia, especialmente en su mision profetica» ]'J. Para la complementarie
dad de este diaIogo en el campo de la moral, seria conveniente tener 
en cuenta algunos aspectos importantes. 

3. Justificaci6n y racionalidad de su ensenanza: 
la hernzeneu tica de los textos 

Puesto que la etica y los problemas mas importantes del derecho natu
ral no tienen una respuesta explicita en la Biblia, habria que insistir 
mas en una fundamentacion convincente y razonada, que no se apoye 
solo en la simple autoridad. «Esta, en el caso concreto, no podd 
nunca imponer actualmente una exigencia moral, cuando no logra 
hacer verdaderamente comprensible la justificacion positiva de la exi
gencia presentada » 2() . Sin esta condicion sed cada vez m,,1s dificil que 
el hombre de hoy, consciente de su autonomia y responsabilidad, 
preste con libertad su asentimiento. Si hay razones suficientes, estas 
deberian exp1icarse en un lenguaje adecuado, para superar cualqllier 
tipo de reticencias 0 indiferentismo que se han levantado con exceso 
en muchos ambientes catolicos. 

Ya no se puede imponer desde fllera y por una especie de coaccion 
extrinseca y autoritaria una doctrina ajena a 1a estructura racional y 
va10rativa en que se mueve la conciencia moderna. No es rechazo 0 
rebe1dia, cuando existe un profundo carino a la Iglesia y un deseo sin
cero de alcanzar 1a verdad, sino un requisito que 1a misma Iglesia ten
dda que admitir, para defender su propia credibilidad y facilitar el 
asentimiento debido:. 

18. Cf. Varios , Morale et trallsgressioll : Suppl 140 (1982); .J. M. Laboa, Los cristiallos ill(()
modos: SalTer 7X (1990 ) 291-302. 

19. AAS 75 (1983 ) 259-284. Las ciras en pp. 260 Y 262. 
20. K. Rahner , 1<ejlexiolles en lorna a la «Huntanae vitae », Madrid, 1968, 35. 
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La accion etica de una persona adulta se ha de regir, ante todo, por la evidencia 
racional; y para ello hay que tener en cuenta , en primer termino , el peso de los 
argumentos objetivos ... Con la moral racion al hay que proceder racionalmente 21. 

Ninguna enseiianza del magisterio es, por otra parte, intemporal 
ni surge casualmente sin un contexto determinado. Todos sus docu~ 
mentos nacen en una fecha concreta y condicionados por las discusio
nes y datos existentes en ese momento. Tambien ellos requieren a 
veces su correspondiente hermeneutica, La aceptacion literal de una 
doctrina no es siempre la mejor forma de aceptacion, pues corre el 
peligro de cerrarse a otros horizontes y de olvidar tambien otras verda
des de las que tampoco es licito prescindir 22

• Los comentarios hechos 
por muchas conferencias episcopales sobre Humanae vitae son un 
ejemplo ilustrativo y reciente. Es natural, como sucede con frecuencia 
en el analisis e interpretacion de cualquier documento, que la unanimi
dad no sea absoluta sobre algun punto cuando se trata de explicarlo y 
comprenderlo. El pluralismo de opiniones en estos casos parece Hcito 
y nadie deberia defender su postura como la unica verdadera y orto
doxa cuando en esas ocasiones no existe ningun tipo de condena 
oficial. 

Ademas, si se admite 10 que ya hemos explicado anteriormente, la 
moralidad de una accion solo se halla en el juicio personal de concien
cia, una vez que se han examinado los diferentes datos y se han tenido 
en cuenta tambien las consecuencias que se derivan. Lo que la Iglesia 
enseiia , segun la terminologia que hemos empleado, son los valores 
pre-morales y abstractos, para cuya aplicacion con creta se necesita el 
conocimiento y anaIisis de las restantes circunstancias. Podd afir
marse, por tanto, que una conducta esta mal en teoria -y de ordina
rio habra que aceptarla como tal en la pdctica-, pero nadie podd 
decir que semejante comportamiento ha de considerarse siempre y en 
cualquier hipotesis el mayor mal posible, como si se tratara siempre de 
un valor absoluto que ha de mantenerse por encima de todos los 
demas, incluso sacrificando aquellos que se valoran objetivamente 
como mas importantes y de mayor trascendencia 21 . 

21. F. Bockle, Creer y actuar, en J. Feiner - M . Uihner, M L V, 103 . Aun habla ndo de la teolo
gia, cuyo fund amento ul timo es la fe, se afirl11 a que «es necesario que el teologo este mento a las exi
gencias epistem olagicas de su disciplina , a los requisitos de rigor crftico y , por 10 tanto , al control racio
na l de cada un a de las etapas de su investigacion" , o. c. (no ta 12), n . 9. 

22. «En rea lidad el tealogo , que no pu ede ejercer bien su ta rea sin un a cierta co l11 petencia hi s
to ri ca , es con sciente de la decantacia n que se rea liza co n el tiempo. Esto no debe entenderse en el 
sentido de un a relati vizacia n de los enunciados de la fe. EI sa be que algun os juicios del Magisterio 
pod ian ser jusrificados en el momento en que fueron pronu nciados, po rque las a firm acio nes hechas 
contenian asercio nes verdaderas pro fund amente enl azadas con otras que no eran seguras . Sobmente 
el tiel11po ha perl11itido hacer un discernimien to y , despues de serios .estudios, lograr un verdadero 
progreso doctrin al" , o. (. (no ta 12), n . 24 . 

23. J. Fuchs, n . c., 198-21 0; F. Bockle, Le magis the de IT.glis(' en matiere morale: RTh Lv 19. 
(1988) 3-1 6; E. Lopez Azpitarte, Fundamentllcion de /a hica cristiano, M adrid 1991 , 187-213. 
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4. La posibilidad de un disentimiento respetuoso 

Esta tension podria extenderse tambien a las relaciones entre la doc
trina oficial y el juicio honesto, reflexivo y sincerode la propia con
cienda que, a pesar de su buena voluntad, no comprende las razones 
justificativas de una enseiianza concreta. Es po sible que tal incompren
sion sea consecuencia de motivos interesados mas 0 menos ocultos, de 
poca lucidez para analizar el problema con mayor amplitud, de insen
sibilidad para ciertos valores por una educacion deficiente, 0 hasta de 
una autosuficiencia orgullosa que se cierra a otros puntos de vista. 
Pero es posible tambien que, despues de un esfuerzo serio y honrado, 
continue sin comprender la ilicitud de una conducta. 

En tales casos, la misma doctrina de la Iglesia admite la posibili
dad de un disentimiento respetuoso. Semejante postura no era ajena a 
la teologia de otros tiempos, aunque era privilegio exclusivo de perso
nas especializadas y sin que tuviera ninguna repercusion extetna, pues 
siempre se exigi a eillamado silentium obsequiosum, que impedia cual
quier manifestacion publica. Otros autores, aunque las razones contra
rias fueran evidentes, solo permidan el recurso a la Santa Sede, sin 
poder, mientras tanto, suspender el asentimiento, hasta que el mis
mo magisterio cam biara su enseiianza 24 . La siguiente afirmacion sin
tetiza el pensamiento mas com un de la teologia actual: 

EI deber, en SI real, de una adhesion interna a las afirmaciones doctrinales no 
definidas del magisterio eclesiastico (LG 25 ), no debe presentarse como si pdcti
camente se exigi era un asentimiento absoluto de fe, 0 como si en nin glln casu Ie 
fucra posible al creyente dej ar de presta r este asentimiento. A proposito de esta 
cuestion remitimos a la instruccion de los obispos alemanes, del 22 de septiem
bre de 1967 , en la cual ese problema es tra tado sincera y objetivamente 2 S

• 

Los obispos alemanes, a los que se refiere la nota anterior, antes 
incluso de la publicacion de la endclica Humanae vitae, habian tocado 
ampliamente este punto para que los catolicos no pusieran «en contin
gencia su fe 0 su incondicional confianza en el magisterio eclesiastico». 
Tras proclamar la necesidad de una obediencia, aun en los casos de 
decisiones no infalibles, aiiaden: 

Aquel que, en su opinion particular , crea poseer ya la opinion que la Iglesia 
alcanzara en el futuro , debera preguntarse objetivamente ante Dios y su concien
cia, si sus conocimientos teologicos especializados son de ta l amplitud y de una 
suficiente profundidad que Ie permitan apartarse, en la teoria yen la pdcti ca, de 
la enseiianza que la Iglesia presenta como provisional. Semejante casu puede 

24. l. Salaverri , o. c.( nota 5 ). 
25. K. Rahner, Magisterio eciesiastico, en Varios, Sacrmnentum mundi IV, Barcelona, 1973, 

394 . La Com is ion doctrinal de la Lumen gentium no quiso ser m;ls explicira en este punto y se remi
tio «ad probaros auctores», Acta synodalia, III , 8, 88 , n. 160. 
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darse cierta mente con fundamento, pero la presunci6n subjetiva y la precipitaci6n 
en farmarse un juicio tendd n que asumir rod;! su responsabilidad ante Dias 26. 

Despues de publicarse Ia enciclica no tienen inconveniente en hacer 
la aplicaci6n a este caso concreto: 

Sabemos que much os son de Ia opinion que no se pueden aceptar las afirmacio_ 
nes de la endclica sabre los metodos de control de natalidad. Estamos convenci
dos de que aqui se da el caso de excepcion, del que hablclbamos en nuestra carta 
del ano pasado. 

Es Ia misma respuesta ofrecida por otras conferencias episcopa1es. 
A1guna 10 expresa con absoluta claridad: 

Que ninguno, por tanto, sea considerado como mal catolico par la sola razon de 
un tal disentimiento 2 7. 

No se trJta, entonces, de un acto de insumisi6n, desobediencia 0 
rebe1dia, sino de una opci6n respetable y lkita, como reconocimiento a 
esa autonomla de la conciencia que, despues de una seria reflexi6n y res
ponsable ante Dios, se decide respetuosamente por otra alternativa. 

5. Condiciones basicas y Jundamentales 

Hablar con claridad de este disentimiento, como un elemento que 
forma parte de la relaci6n fieles-magisterio, tiene sin duda serios peli
gros, y por ello preocupa a la jerarquia por el miedo de que llegue a 
convertirse, como decia Pablo VI, en un «lugar teoI6gico » IX . Hay 
demasiada desafecci6n hacia Ia Iglesia y sus ensenanzas para fomentar 
mas altn con este recuerdo semejante postura. Por eso, «Ia exigencia 
critica no puede identificarse con el espiritu cdtico que nace mas bien 
de motivaciones de cadcter afectivo 0 de prejuicios» 29 . Pero tambien 
es verdad que se trata de un dato recogido por la teologia y que no se 
debe encubrir, aunque todos necesitariamos hacer un esfuerzo para 
disminuir los riesgos y suavizar al maximo estos conflictos. 

Superar ciertas agresividades 0 esa indiferencia afectiva es una pri
mera condici6n indispensable para acercarse al documento y compren
der su mensaje. El conocimiento de esta doctrina se reduce para 1a 
mayoria a los reSllmenes de prensCl, que, como es natural, acentuan 10 
mas llamativo y sensacionalista. Aunque no tergiversen la verdad, se 

26 . [)ocCath 65 (196 8) 324 . 
27. Las referencias de esras ciras y arras parecidas pueden verse en E. L6pez Al.pirarte, Moral 

del all/or y de 1,7 sexudlidad. en Praxis cristiill l<1 II, Madrid, 41988 , 44':1-457. 
28 . Exharracion apostolica Paterna cum iJenevoll' lltia , en lnsegllamenti di [', lOlo \/1 XII, 

Roma, 1':174, 1293. 
29. La ~'owciol1 ecles i<ll del teo /ogo, n . 9. 
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hace, logicamente, una lectura parcializada y expuesta, a veces, con 
una dosis de ironia y negativismo. Si en cuaIquier herejia existe una 
verdad que ha sido deformada, me imagino que no sera tan dificiI 
hallar un poco de luz y de orienta cion en 10 que viene de la propia 
Iglesia. Y ese deseo sincero de informacion, analisis y estudio, efec
tuado desde un amor sincero y abierto al magisterio, hay que recono
eer que falta, por desgracia, con demasiada frecuencia. 

Disentir no es tampoco optar por una de las diversas opiniones 
existentes, en funcion de los gustos person ales 0 de las simpatias expe
rimentadas hacia las ideas 0 autores que las defienden. Ya hemos 
dicho que la autoridad del magisterio esta por encima de la de cual
quier teologo, como la unica Qoctrina oficial. Apartarse de ella sed 
lleito cuando, despues de conocerla y confrontarla, se hace dificil el 
sineero convencimiento personal ->". 

Por otra parte, 10 que antes era exclusivo de algunos tecnicos en la 
materia -los unicos que ten ian un conocimiento mas cientifico- hoy 
se ha generalizado, pues en nuestro ambiente social los temas eticos 
suelen afectar de inmediato a la vida de muchas personas y son divul
gados ampliamente por los medios de comunicacion y la amplia bi
bliografia. Los expertos en el campo moral no se limitan exclusiva
mente a los teologos de profesion. Bastantes problemas eticos esran 
relacionados con la tecnica y las ciencias, y los seglares interesados por 
el tema pueden llegar a formarse un juicio maduro y responsable. Por 
ello, si existen disentimientos poco personales, como producto de 
otras presiones extern as 0 actitudes interiores~ sin apenas reflexion ni 
responsabilidad, es posible tambien que, en otras ocasiones, tal deci
sion se realice con estudio, seriedad y arnor. 

C ONCLUSION 

Es comprensible que la autoridad insista en la obediencia incondicio
nada para evitar las interpretaciones subjetivas y las tensiones que 

30 . Es un punta aceptado hoy por la mayoria de los moralistas . Cf., pur ej emplo, K. Raimer, 
Teologfa y Irhlg/stcrio: Proy 28 ( 19111) 21- .13; G. A. Gard in, M,lgis lcro dell,/ Chi,:s,} e lIIor,lI(' O'is
liana: Credere Oggi 12 (19112 ) h3-76; A. Munera, iI. C.; T. Goffi, cl. c.; X. Thevenut, M'lgist(~ re et 
discernl'rnen/ moral: Etudes 362 (1985 ) 231-244, resumido en SelTeul 25 (1 ')86 ) 1[3-1] R; .J. Fame
ree, La fOllction dll /rwgisthe I'((lcsial ell lIIorale: NRTh 107 (19R5 ) 722-739; B. Leers, Morillis tas 
e Magis/hi/): REB 45 (1985 ) 520-.560 Y 706-738; R . Simon, <I. c.; ] . M ahoney, M,7gis terio :v teolog ia 
moral: SelTeol 26 (1987 ) 293 -298; I.. Orsy, M agis leriul/l Assent and Disse!lt: ThSt 4R (1987 ) 
473-498; F. Bikkle , a. c.; ] . Coventry, a . C.; Ch. E. Cu rran-R . A. MacCormick, M oral Th eology VI , 
Dissent in the Church, Mahwah, N] , 1988; J. R. Flecha , Estatulo edesial del leologo mora lis (a: 
Moralia ] 0 (1911 8) 44S-466~ .J . Losada, c1 . Co; O. de Dinechin, Del'al1( {'al/tarit e de l'Eglise ell IIwliim: 
morale: Cahier pour Croire 43 ( 19R9) 2R- .B; F. A. Sullivan, a. C.; J. M. Lahidalga , El «caso H i:irillg" 
como prt!texto: la cOllciel1cia rectam enlejcJI"mada: Lumen 38 (19il9 ) 41 7-437; G. Mattai, Magis/era 
e (eologia: a lle radice di un dissCllS0: Asprenas 37 (1990) 27-40. Algunas opiniones significativas y 
opuestas, en R. MacCormick, ,; Se {iuedc dise/1tir en tealogia m oral?: SelTeol 28 (1989 ) 245-255. 
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pueda provocar. Si he hablado de esta posibilidad es por tratarse de 
un punto que forma parte de la misma teologia cat6lica y porque tam
poco se pueden ocultar los problemas, aunque resulten molest0s. Pero 
con mas fuerza se habra de repetir que el que se sirva y utilice este 
planteamiento para actuar por su cuenta, excluir los datos que el 
magisterio aporta, y mantener una actitud de disentimiento frecuente 
no ha comprendido tampoco el sentido de esta enseiianza. Las exage~ 
raciones y las faltas de sintonia eclesial suelen tener otras rakes mas 
profundas, aunque se quieran encubrir con justificaciones aparentes. 

La verdad es una conquista lenta y afanosa que nunca termina y 
todos -cada uno desde su propia tarea y responsabilidad- est amos 
comprometidos con esta misi6n. Las posibles dificultades, de las que 
hablabamos al principio, habra que superarlas con una comprensi6n 
mutua y llena de cariiio'\ pero (existe algun amor sin tensiones y su
frimientos? 
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31. Cf. J. A. Estrada, Obispos )' te6logos: un docUlnellto importante: RazFe 221 (1990) 
95-105, donde analiza un interesante documento de la Conferencia episcopal de Estados Unidos, 
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Fabriciano Ferrero 

El significado etimologico del termino nos remite a las palabras grie
gas meta (hacia), hodos (cami~o) y logos (tratado), con la idea de tra
tado del camino a seguir. En sentido amplio, puede aplicarse a todo 10 
que el hombre necesita para hacer 0 decir con orden las cosas. Usado 
tecnicamente, se refiere a la ciencia del metodo, es decir, a aquella 
parte de la ciencia en general (metodologia general) 0 de una ciencia, 
disciplina 0 saber en particular (me todologia especial), que es necesa
rio tener en cuenta para lograr su mision espedfica. Mas que exponer 
la naturaleza del objeto 0 de la ciencia, explicit a operativamente como 
acceder a las cosas para convertirlas en objetos de saber y de ciencia. 
Es 10 que, como ciencia del metodo. trata de hacer la metodologfa 
moral en el campo de las disciplinas morales. 

Las funciones caracteristicas de la metodologia especial pueden redu
cirse a cuatro: orientacion pedagogica del profesional para el estudio, la 
investigacion y la enseiianza de la correspondiente disciplina; justifica
cion de la naturaleza, estructura y originalidad epistemologicas del saber 
espec£fico a que esa disciplina se refiere; exposicion sistematica del pro
ceso logico que supone la investigacion ciendfica sobre su objeto propio; 
presentacion de las tecnicas a emplear en ese tipo de investigacion y en 
la comunicacion de los resultados a que va llegando el investigador. 

La importancia y la originalidad de la moral hacen cad a dia mas 
evidente la necesidad de una metodologfa propia para su estudio 1. En 
mas de una ocasion la diversidad de las respuestas ante la problema
tica contemporanea se debe, casi exclusivamente, a los diferentes esti
los de vida de que parte el moralista, y a las caracteristicas del metodo 
por el que, consciente 0 inconscientemente, ha optado para el estudio 
de los problemas morales. La «conciencia metodologica» tiene un 

1. Ya en el siglo XV III, Alfonso M. de Ligorio hacia resaltar la importancia y la dificult ad de 
la moral. De ell a, en efecro, depende «el buen regimen de las almas». y es «muy dificil. en primer 
lugar, porque supone un conocimiento genera l de todas las orras ciencias , oficios y artes; despues, 
porque abarca m:lterias muy diversas y muy diferentes entre sf; y tambien, finalmente, porque consra 
de un gran numero de leyes positivas ». Cf. R. P. Hermanni Busembaum, Theologia nzoralis. Nunc 
pluribus partibus aucta a R. P. D . Alphonso de Ligorio, I, Roma, 1757,23. En nuesrros dias ll ama 
la atenci6n el ntimero de vocablos y el espacio dedicado a la problem,ltica merodol6gica en F. Com
pagnoni - G. Pi ana - S. Privitera (eds. ), Nuovo dizionario di teologia m orale, Cinisello Balsamo, 
21990 (en adelante: NDTM ), segun tendremos ocasi6n de indicar. 
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alcance epistemologico y hermeneutico, previo a cua1quier discurso 
ciendfic0 2

• Por eso, sin metodo no es po sible conseguirlo ni, mucho 
menos, pretender un di,iIogo interdisciplinar. 

Esto resu1ta especia1mente importante para 1a moral si se tienen en 
cuenta los riesgos de reduccionismo a que estan expuestas las formas 
concretas de presentar su metodo10gia propia, 1a funcion que esta 
parece llamada a desempeiiar en 1a reflexion etica, y las exigencias de 
la cu1tura actual. Es 10 que nos ha movido a tratar los temas que 
slguen. 

l. RI ESGOS DE REDUCCIONISMO EN LAS FORMAS CONCRETAS 

DE PRESENTAR LA METODOLOGIA MORAL 

Examinando los programas universitarios, los manua1es de etica fi1o
sofica y teo1ogica, las exposiciones sistematicas sobre temas metodo1o
gicos y 1a forma practica de abordar 1a prob1ematica contemporanea, 
nos parece descubrir a1gunas exposiciones que pueden llevar a una 
vision parcial 0 distorsionada de 1a metodo1ogia moral. Es 10 que 
sucede, por ejemplo, cuando se limit an a exponer: 

-las normas y tecnicas para e1 trabajo ciendfico y para la presen
tacion de los resultados asi obtenidos en e1 campo de 1a moral. En rea
lidad se trata de una metodo1ogia general con informacion y documen
tacion comp1ementarias sobre temas eticos; 

-la epistemo10gia moral 0 la «especificidad de su estatuto episte
mico que, a1 mismo tiempo, constituye el principio de su identidad y 
de su diferenciacion como ciencia concreta» \ 

-la filosofia y teo1ogia de 1a praxis etica 4; 
-la re1acion de la ciencia y de 1a tecno10gia moderna con 1a 

moral. pero limitando 1a funcion de las primeras al planteamiento de 
los problemas y de los interrogantes eticos de nuestros dias. Se da por 
incuestionab1e que es imposib1e hablar de etica sin tener en cuenta e1 
resultado de las ciencias modern as pero, despues, se reduce su influjo 
a los efectos cuantitativos de las mismas sobre e1 conocimiento y sobre 
el dominio de 1a naturaleza, sin explicitar las repercusiones que estan 
llamadas a tener en 1a estructura logica de 1a moral. 

A nuestro modo de ver , 1a funcion del metodo en las disciplinas 
morales no puede reducirse a uno solo de estos aspectos si quiere lle
gar a suscitar una conciencia metodologica espedfica en el moralista. 
Esta exigencia se desprende de la naturaleza misma del objeto propio 
de las disciplinas mora1es y de la interdependencia que estan llamadas 

2. Cf. G . Penza, Jl com prelldere in Ka rl Jaspers e if problema de ll 'erll1el1eu tica, Roma, 1985. 
3. S. Privitera, Epistern% Ria mo rale, en NDTM, 326 . 
4. A. Molinaro, Etica ! iloso(ica ed etica tco/og /ca, en NDTM, 358-369 . 
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a tener entre si para estudiarlo adecuadamente. Por otra parte, esta 
interdependencia es tan evidente en el campo de la moral, que podria
mos aplicarle 10 que deda Karl Jaspers sobre la relacion entre ciencia 
y filosofia en general: 

No es posible traZ:H una linea divisoria entre 10 cientffico y 10 filosofico. La filo
sofia nace de la entrana mism<l de la investigacion cientifica, y el proceso cientl
fico debe mantenerse siempre abierto a una vision filosOfica explicita. Entre el 
momento empirico y el momento filo sOfico hay una rclacion inrrinseca. Si el 
empirisIllo imparcial Ileva a los autenticos confines de la reflexion filosOfica, del 
mismo modo, la conciencia filosOfica hace posible una aurentica impostacion de 
la investigacion cientifica s. 

.. 
Precisamente por eso, si el objeto propio de las ciencias morales, 

de la etica filosofica y de la teologia moral es el mismo y, adem<ls, 
tiene que ver con la praxis (social, politica y religiosa), la metodologia 
propia para su estudio ha de ayudarnos a descubrir todo el proceso de 
su apropiacion intelectual, la interdisciplinaridad de los saberes que se 
ocupan de el, y la funcion pdxica que estos deben tener cuando el 
objeto pasa de la apropiacion intelectiva a la opci6n pdctica de la 
conciencia. Pero, entonces, 2cuM es la funcion del metodo en las disci
plinas morales? 

n. FUNClON DEI. METODO EN LAS D1SClPLlNAS MORALES 

La materia de la metodologia general de la s ciencias ... no tiene lineas exactas de 
demarcaci6n. Seria tam bi en inutil, como es evidente, buscar una definicion de la 
materia de la metodologia de las ciencias en la que estuvieran de aClierdo todas 
las personas implicadas. Seguramente es mas apropiado indicar la clase de pro
blemas que interesan a la metodologia general de la ciencia, as! como los que, 
en opinion de los cientificos , deberian interesarle 1i

• 

Pues bien, la metodologia moral, como ciencia del metodo en las 
ciencias, saberes y disciplinas morales, esd. Hamada a procurarles (10 
mismo que la metodologia propia de cualquier otra ciencia, disciplina 
o saber) los principios generales, las normas practicas y las tecnicas 
operativas que les permitan definir: 

- el objeto propio; 
- el estatuto epistemico en que se apoyan como ClenClas, saberes 

y disciplinas espedficamente morales; 
-la estructura epistemologica que todo ello supone; 

5. Cita de C. Penzo , o . c., 13. 
6. J. Topolsky, Metod%gia de fa historia, M adrid , 1982 , 21. En F. Ferrero, Ciellci,ls Il lOrd

/es (lIIctod%gid ), en Diccion<lrio cllciciopcdico dl' teo /()gia lIlo r<l i (DETM ), Suplelllento a la 3 ~1 edi
cion, Madrid, 197 8, 1262-1277 , hemos inrentado sintetizar las fun cio nes de la l1letodologia y un ,l 
posible aplicacic)I1 de las l1lisl1las a las ciencias morales. 
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-las tecnicas y los instrumentos de informaci6n, documentaci6n e 
investigaci6n en general de que pueden servirse; 

-las disciplinas con que est8.n llamadas a dialogar de una manera 
especial; 

-las exigencias pedag6gicas y didacticas para el estudio, la inves
tigaci6n y la ensefianza de estas materias; 

-las exigencias practicas para una adecuada presentaci6n de los 
r~sultados en el campo de la investigaci6n y de las exigencias pedag6-
glCas; 

-los modelos en que todo esto se ha ido concretando a 10 largo 
de la historia. 

Tradicionalmente, muchos de estos aspectos se han venido expo
niendo en la introducci6n general y en los tratados fundamentales de 
la moral. Hasta nuestros dias, sin embargo, tales exposiciones no han 
tenido la estructura propia de una metodologia especial, en parte por 
falta de una verdadera conciencia metodo16gica, y en parte, tambien, 
por la configuraci6n hist6rica a que ha estado expuesta la moral fun
damental. 

III. PERSONALIDAD, ACTIT LJDES Y PREPARAC ION 

PROFESIONAL DEL MORALIST A 

Al hablar de la metodologia especial, se corre el peligro de quedarse en 
las leyes, normas y tecnicas que supone, olvidando que la cuesti6n del 
metodo se refiere, sobre todo, al camino interior que debe seguir el 
investigador para llegar al objeto propio de su ciencia 7 . La ciencia del 
metodo no puede reducirse a paradigmas formales. T ampoco es inde
pendiente de la personalidad de quienes tratan de hacerla: 

EI cientifico es, por esencia , un obseruador que se pregunta permanentemente 
por las ca racteristicas estructurales y funcional es de 10 observado : estudia y 
deduce pa r medi o de un proceso 16gico de concatenac i6n de ideas , form as y 
experiencias H. 

Por eso, proyecta sobre la ciencia las necesidades y pasiones que 
esta viviendo. Su actividad ciendfica tiene mucho de un «arte» y de 
una «habilidad » que van mas alIa de las leyes y de las tecnicas manua
Hsticas. En ella y en la opci6n metodo16gica se reflejan la vida, las 
intuiciones y los compromisos del investigador. Hacia la verdad, el 
bien, la belleza y la bond ad se va con toda la personalidad, y son 
muchos los caminos que para ella se pueden seguir 9

• 

7. Cf. G. Penati, Sapere all trop%gico e linguaggio . introdu::;iol1e critica all 'ol1 to-te%gica, 
Brescia, 1990 . 

8 . A. Perez de Vargas, Ciel1cia (quehacer de la), en DETM, Suplemento a la 3:' edic., 1251. 
9. Cf. M . Pohl nyi, C0110cclI::;a persona/e, Rom a, 1990, origin al de 19S8. 
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En realidad, los tratados de metodologia no son otra cosa que la sis
tematizacion de los caminos que con este fin se han ido haciendo. Cada 
maestro ha formulado el suyo y 10 ha propuesto a los demas. Es como 
se han ido formulando las exigencias metodologicas fundamentales en la 
bllsqueda de la verdad. En nuestros dias, sin embargo, existe una con
ciencia muy clara de su condicion historica. Esto nos ha llevado a descu
brir las limitaciones del «metodo cientifico» heredado del pasado, la 
provisionalidad de la misma estructura logica del saber, y la interdepen
dencia de las ciencias, todas ellas llamadas a desempenar su mision en 
unas coordenadas culturales muy precisas. Algo muy parecido a 10 que 
observamos en ellenguaje )0. Por eso, para continuar el quehacer cienti
fico, cad a investigador tiene qu~ descubrir el camino que el mismo esta 
llamado a seguir en la realidad historica en que se encuentra. 

T odo esto nos lleva a plantear de un modo espontaneo la cuestion 
de los presupuestos eticos en la opcion metodologica, sobre todo 
cuando se trata de las disciplinas morales. (Hasta que punto es posible 
iniciar un camino que sea capaz de llevar a la verdad, al bien, a la 
belleza y a la bondad, cuando se ha optado ya, al menos de un modo 
pdctico, por valores, ideales y criterios extranos, si no contrarios, al 
sistema cultural en que se inicia el proceso de busqueda? La respuesta 
negativa a esta pregunta hizo que la apologetica clasica considerara la 
«santidad de vida» como un criterio de verdad. A ella se debe tam bien 
el alcance epistemologico que se concede hoy a la personalidad, a la 
salud psiquica y a las opciones practicas del investigador. Precisamente 
por eso, la metodologia moral tiene que ocuparse tambien de clarificar 
la mision del moralista y de orientarle pedagogicamente en el desem
peno pdctico de la misma. Esto resulta especialmente necesario en un 
momento como el nuestro en que el hombre se encuentra con unas res
ponsabilidades eticas que nunca habia imaginado. De ellas depende 
ya, en gran parte, el futuro de la humanidad y del cosmos. Por eso se 
pide al moralista una personalidad que este a la altura de la mision 
social que en este contexto se Ie confia y una preparacion profesional 
adecuada a los problemas morales de nuestro tiempo. 

Por otra parte, si tenemos en cuenta que esa mision esra intima
mente relacionada con los problemas humanos y con las personas, 
profesiones, grupos e instituciones que se ocupan de ellos, es logico 
suponer que la personalidad y la psicologia del moralista esran llama
das a hacer propios los ide ales y las exigencias mas caracteristicas de 
quienes deben ocuparse de este tipo de problemas. Salud psiquica, 
madurez personal, capacidad de observacion y conciencia critic a de la 
realidad y de si mismo, vision integral de las situaciones y de la reali-

10. D. Composta, La 1I110L'tl nlorale e i suoi problemi. Critica sistelrwtica alia luee del pell
siero tomistico, Ciudad del Vaticano, 1990, pone de relieve las duentes remotas» y los condiciona
mientos historicos del metodo que subyace en la «moral nueva", aunque sea desde un punto de vista 
predominantemenre negativo . 
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dad, coherencia de vida, respeto profundo de la persona y de todo 10 
verdaderamente humano, honradez a la hora de abordar los proble
mas de investigacion, serian algunas de ellas. 

Tambien necesita el moralista una constante renovacion cientifica 
que Ie permita un discernimiento cdtico ante la herencia moral del 
pasado y ante las presiones socio-culturales del momento, para llegar 
a opciones eticas responsables . Solo asi sed capaz de reformular las 
actitudes fundamentales del quehacer humano. 

Finalmente, para lograr cuanto precede, ha de tener: un bagaje 
cultural equiparable al de los hombres de ciencia de su tiempo y de la 
region en que esd Ham ado a trabajar; una vision personal de la orien
tacion que van tomando las ciencias morales; una con stante puesta al 
dia sobre los problemas morales que mas preocupan a sus contempo
dneos; una especializacion progresiva, ya que tampoco es posible una 
verdadera preparacion cientifica en el campo moral sin limitarse a un 
sector concreto; una sintesis personal de los criterios fundamentales 
para dar una respuesta, aunque nada mas sea provisional, a los pro
blemas mas urgentes del momento: para el moralista, problematizar 
sin ofrecer respuestas a los problemas que plantea, es un modo de ser 
infiel a la funcion social que se Ie ha confiado. La escucha y la medita
cion de la palabra de Dios desde la vivencia personal de las inquietu
des de sus contempodneos son las que hadn de el un autentico teo
logo. De este modo sed capaz de encuadrar los problemas morales, 
las orientaciones de los moralistas y su misma respuesta personal en la 
evolucion historica de la moral. 

IV. EL OBJETO PROPIO DE LA MORAL 

El objeto propio de la moral 10 constituye la moralidad. Una realidad 
que, de alguna manera, reflejan las actitudes y las formas de compor
tamiento que adoptan las personas y los grupos en las diversas cultu
ras y en los distintos momentos de su historia. En torno a est a catego
ria general, emergen otras mas concretas que van explicitando los dis
tintos aspectos del objeto propio de que se ocupan las ciencias, disci
plinas 0 saberes morales. Al conjunto podriamos denominarlo uni
verso moral. En el se incluyen todas las cuestiones relacionadas con las 
areas tematicas que suelen distinguirse en la literatura moral 'l : 

- origen, naturaleza y estructura del universo moral: categodas 
basicas, dinamismo propio y elementos fundamentales de la vida y del 
comportamiento moral, etc.; 

11. Tenemos en cuenta la firofJo sta di !et lu ra sistema tica, que haee el NDTM , pp . XIX-XX 
Y 1543- L 546 . Con ell a trata de indiea r la s «a reas temati cas » y una lectura sistem<ltica de «los voca
bIos del Diccionario que , a pesar de estar ordenados can criterios a lfabeticos, se proponen cubrir de 
un modo completo el conjunto de cuestiones relacion ad,ls can ]a teo logia moral, tanto fundamental 
y general como especiaL •. 
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- metodologia propia de las disciplinas morales: Fuentes; cuestio
nes epistemologicas; relaciones de la moral con la teologia, con la filo
sofia y con las demas ciencias, disciplinas y saberes; historia de la vida 
moral y de la reflexion etica, etc.; 

- praxis, soporte humano (individual 0 social), contexto (geogra
fico e historico) y condicionamientos socio-culturales de tipo econo
mico, social, politico, psicologico, religioso (universo sacro), norma
tivo, ideologico, etc., que sup one el universo moral; 

- moral de la vida fisica, biologica, humana, familiar, social, eco
nomica, politica, religiosa, cristiana (especificidad de la moral cris
tiana), profesional, etc. 

Es a 10 que se deben los «conceptos fundamentales», los «temas
clave» 0 las «categorias basicas"de la etica teologica» por los que opt an 
los diccionarios enciclopedicos y los tratados de moral. En cambio, las 
disciplinas que se ocupan de este universo moral constituyen 10 que 
ordinariamente denominamos «ciencias morales». La diversidad de 
niveles (antropologico, fenomenologio, logico 0 filosofico, teologico) y 
la atencion especial a cad a uno de ellos han ido dando origen a su 
diversidad y a una autentica interdependencia entre las mismas. 

Pero en este contexto tenemos que hacer una mencion especial de 
la etica teol6gica. Desde una perspectiva metodologica, se justifica, en 
primer lugar, por la dimension trascendente de la vida cristiana y, des
pues, por la luz nueva que puede aportar la revelacion a las ciencias 
morales. A eso se debe, precisamente, el que la etica teologica tenga 
un objeto propio, unos contenidos espedficos y una metodologia espe
cial, cualesquiera que sean los presupuestos epistemologicos de que se 
quiera partir. De hecho, una metodologia moral que se proponga 
tener en cuenta el nivel teologico de las realidades morales (aunque 
cada vez sea mas discutible su separacion de los restantes niveles), 
debe partir de la realidad nueva de las cosas en Cristo (indicativo cris
tiano) y de la luz nueva que, para conocer la primera y la segunda 
creacion, han supuesto las diversas maniJestaciones de Dios, hasta su 
culminacion en la plenitud de los tiempos. De ahi es de donde brota 
el imperativo cristiano, como exigencia moral espedfica del creyente, 
y la praxis cristiana, como respuesta practica a las mismas. 

En las distintas fases (anaHtica, sistematica, practica) del proceso 
metodologico para el estudio de la moralidad desde una perspectiva 

' teologica, la Biblia y el magisterio aparecen como Juentes de un saber 
sobre la moralidad. De este modo, el moralista cristiano cuenta con 
una mediacion peculiar a la hora de afrontar los problemas eticos de 
nuestros dias. En que consista «la especificidad de la etica cristiana» es 
uno de los problemas que, al menos desde 1966, vienen planteandose 
los moralistas cristianos 12. 

12. Cf. Composta, La nuova morale e i 5uoi problemi, 15,25,31, etc.; M. Benzerath, Biblio-
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A pesar de su objeto propio, las disciplinas teologico-morales tie
nen muchos elementos comunes con el resto de las disciplinas teo1ogi
cas. Como elIas, tratan de 10 moral en su relacion con Dios y con las 
cos~s diviI?as, . ~ suponen un esfuerzo rac~ona1 por clarifi~ar, concep
tuahzar y Justlftcar, desde ese punto de vlsta, la fe y la vlda cristiana 
a la luz de la palabra de Dios. Implican, pues, una sabiduria, que 
viene de la fe, pero tambien la mediacion de las disciplinas, ciencias y 
saberes relacionados con 10 moral. 

Pero todavia podriamos aiiadir otro elemento comlin a todas las 
disciplinas teologicas: la espiritualidad, entendida como experiencia 
cristiana de Dios desde la realidad historica en que esd llamado a vivir 
el teologo y desde la mediacion que supone para su fe el universo cul
tural de referencia con que se acerca a la realidad como creyente y 
como investigador. A esta experiencia es a la que siguen la reflexion, 
la conceptualizacion y la justificacion de la fe y de la vida cristiana. 

V. FASES Y D ESARROLLO DE LA REFLEXION MORAL 

Supuestas las exigencias fundamentales de la metodologia general, 
creemos que cuando se trata de la reflexion moral, sobre todo al estu
diar problemas reales de nuestros dias, es necesario seguir un camino 
propio. Se debe a la originalidad de la pregunta moral. Tratariamos de 
resumirlo en los criterios que indicamos a continuacion. 

El metodo, la logica y el desarrollo de la investigacion moral deben 
seguir, en cuanto sea posible, el orden impuesto por las estructuras 
concretas de la realidad 0 del problema que tratamos de estudiar. Y 
esto, porque el «problema» 0 la «pregunta» moral: que hay que hacer, 
constituye el punto de partida de la reflexion etica. Ahora bien, esta 
pregunta nos remite a una experiencia de vida 0 a una cuestion teorica 
que todavia no han sido integradas de un modo armonico en nuestro 
universo cultural de referencia, y que, por 10 mismo, se present an co
mo «problema». Podemos plantearlo en virtud de una revision de los 
conocimientos anteriores 0 a partir de los interrogantes nuevos que 
surgen de la realidad. La capacidad de interrogarse y de replantear las 
cuestiones dadas ya como definitivamente resueltas es el punto de par
tida para el perfeccionamiento de la moral. Esto solamente puede 
lograrse estando profundamente encarnados en la realidad. 

Por cuanto acabamos de decir, el planteamiento del problema es 
fundamental para la investigacion. De eI dependen, en efecto, el meto
do y las tecnicas para formularlo, clarificarlo, resolverlo y presentarlo 
a los demas. Por eso es necesario tener en cuenta la contextualizacion, 
la complejidad, la novedad y los interrogantes eticos que supone. 

graphic seicc tiuc I'll theologie morale (1984-1 988): StMor 17 (19 89) 295-338 ; M. Vidal , Die:: c1Iios 
de (eologia moral. La tematica mora! en las reuistas ell el deCf'llio 1980-1989, Madrid , 1990, 54-55. 
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Para todo ella se hace imprescindible el anaIisis de la realidad con
temporanea desde una perspectiva ciendfica e interdisciplinar, que nos 
permita una descripcion (global, fenomenologica, socio-cultural, histo
rica) del problema en cuestion, su explicacion contextual, y un estudio 
cornparado del mismo teniendo en cuenta sus manifestaciones histori
cas y geogrcificas, las soluciones que se Ie han ido dando en cad a epoca 
historica y en cada area cultural, y el modo como se ha integrado en 
los diversos sistemas morales (filosoficos 0 teologicos). 

Hecho esto, poddamos pasar ya a una valoracion etica del problema 
y de las soluciones que se han dado al mismo, para terminar con la 
demostracion, verificacion, justificacion 0 valida cion de los supuestos 
teoricos en que debeda apoyarse la solucion que nosotros adoptamos. 

Dadas las caractedsticas del universo moral y la importancia que 
en el tiene el nivel teologico, este momento de la reflex ion moral pue
de ser enriquecido mediante la confrontacion cdtica de los resultados 
obtenidos con la tradicion biblica del Antiguo y Nuevo Testamento, 
con la praxis cristiana de los diversos momentos historicos, con las 
directrices del magisterio, con las aportaciones de las ciencias moder
nas y con las exigencias de la praxis actual. 

VI. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA FUNCION T ECNICA 

EN UNA METODOLOGIA MORAL 

Sin tratar de exponer aqul los aspectos practicos de esta funcion de la 
metodologia en las ciencias morales, si quisieramos indicar los objeti
vos fundamentales que implica. Los hemos dividido en cuatro secto
res, que nos limitamos a enumerar. 

a) Informacion y documentacion: sobre los centros de investiga
cion moral, sobre las publicaciones mas importantes (especialmente 
cuando son de caracter periodico 0 de investigacion sistematica), sobre 
los problemas, teodas, sistemas y orientaciones morales de mayor 
actualidad, sobre el estado actual de la investigacion moral, y sobre las 
posibilidades que todavia se ofrecen al investigador en este campo. 

b) Subsidios practicos para la formacion y formulacion de catego
das, cuestiones, esquemas, diagramas, etc., que nos permitan un estu
dio sistematico de la moralidad en sus diversos niveles, en su contexto 
sociocultural y en las fuentes historicas, biblicas y magisteriales. 

c) Aplicacion teorica y practica de las diversas tecnicas a las dis
tintas fases de la investigacion moral. 

d) Pedagogia de la formacion y de la educacion moral, que afecta 
simultaneamente al metodo, a los contenidos teoricos y a las formas prac
ticas de comportamiento. Por su importancia practica, habda que aiiadir 
un capitulo especial sobre el estudio de la moral en los seminarios, en las 
universidades, en las clases de religion, en los grupos profesionales, etc. 
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VII. LA MORAL Y LA MISION DEL MORALIST A 

La reflexion moral y el quehacer del moralista en el mundo de nues
tros dias suponen y exigen una conciencia muy viva de la «novedad» 
y del «cambio de paradigmas» que ha experimentado el universo cul
tural, en que estamos inmersos, en virtud de un cambio «epocal». 

Esto quiere decir que el moralista, para encontrar la verdad, debe 
ser consciente de que la realidad en que se Ie plantean los problemas 
morales pertenece a una epoca historica que todavia es vivid a como 
«nueva », en el sentido propio del termino. EI «antes» y el «despues» 
del cambio epocal constituyen parte de su experiencia historica. No 
han tenido lugar en un «pasado historico», mas 0 menos lejano y mas 
o menos real, sino en su «presente». Por otra parte, este presente no 
pertenece ya al final de la epoca anterior sino al comienzo de la nueva. 

Desde un punto de vista metodologico es sumamente importante 
esta conciencia del vert ice (<< antes» y «despues») y de la «vertiente» de 
la epoca historica en que se vive, sobre todo a manera que se va gene
ralizando hasta hacerse popular, con repercusiones practicas en todos 
los sectores de la vida diaria. 

Es cierto que no todos viven ya 10 que la nueva epoca historica 
supone, ni es posible una completa uniformidad en su descripcion. Sin 
embargo, parece claro que, entre otras cosas, !leva consigo un cambio 
de paradigmas culturales y la conciencia progresiva de que este cambio 
afecta simultaneamente a la comprension de la realidad, a los proble
mas con que nos encontramos y a la formulacion de las respuestas que 
tratamos de dades. Por eso, los cuestionamientos que nos hacemos 
ante la realidad, inmersos en esa cultura que ha sido capaz de formu
lar paradigm as nuevos, son profundamente distintos de los que se 
hadan en la epoca historica anterior con formulaciones aparentemente 
iguales. 

Pues bien, muchas veces los conflictos ante la problemarica moral 
contempodnea se deben a la diversidad de lecturas sobre las preguntas 
en que dicha problemarica se expresa. Es logico que quienes las leen 
desde el universo cultural de referencia en que se formularon las res
puestas del pasado, busquen en estas una solucion a los problemas del 
presente. En realidad se trata del mismo contexto. Para ellos, el mundo 
todavia no ha cambiado. Por el contrario, quienes vivan ya la <<llove
dad» del presente (experimentando como las palabras, los hechos, las 
personas y las mismas cosas son y significan algo distinto), los proble
mas forman ya parte de un mundo diverso. A ellos no puede respon
derse repitiendo las soluciones de otros contextos, aunque la experien
cia del pasado puede inspirar nuestra busqueda. Las preguntas, los 
problemas, los interrogantes que vayamos formulando han de inscri
birse y leerse, ante todo, en el contexto de una epoca historica nueva. 

Cuanto acabamos de decir hace todavia mas dificil el estudio de la 
problematica moral contemporanea y pone mas en evidencia la necesi-
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dad de una opcion metodologica y de un diaIogo interdisciplinar a la 
hora de intentarlo. En efecto, no resulta facil decir que es 10 que hay 
que hacer en un momenta de cambio como el que estamos viviendo. 
Por otra parte, constituye una urgencia ineludible para el moralista. Es 
su vocacion espedficd como profesional del deber y de las responsabi
lidades hicas en cada momento historico. Por eso, precisamente, es 
tan delicada y tan importante. 

Ademas, en nuestros dfas, quienes esran llamados a prestar este 
servicio en la comunidad civil 0 religiosa tienen que hacerlo ciendfica
mente si quieren desempeiiar adecuadamente el papel que se les ha 
confiado. La importancia social de su mision les impone la responsabi
lidad etica de realizarla con la~ garandas que se piden hoy a cualquier 
profesional. Y una sociedad, caracterizada por el predominio de la 
ciencia y de la tecnologia, no puede prescindir de las aportaciones y de 
las exigencias que estas suponen cuando se trata de las instancias eti
cas llamadas a regirla. 

Esto quiere decir que el moralista tiene que proceder ciendfica
mente: cuando toma conciencia de la problemarica moral y de los inte
rrogantes eticos del pasado 0 que esran vivien do sus contempodneos; 
a1 intentar analizarlos y comprenderlos; cuando busca una respuesta a 
los mismos desde los valores, ideales y criterios de comportamiento 
que defiende; cuando cree haber llegado a la forma adecuada de vivir
los y trata de verificar su validez pdctica; y, en fin, siempre que desea 
justificar ideologica 0 religiosamente la solucion a que ha llegado y el 
proceso que ha seguido para descubrirla. Las ciencias de 10 moral, la 
etica filos6fica 0 teologica, 10 mismo que la mas sencilla moral pdc
tica, no pueden prescindir de las exigencias cientificas de nuestros dias 
si quieren ser tecnicamente "aIidas y eticamente responsables. Gracias 
a ellas, sed po sible que los fenomenos y los problemas morales se 
conviertan en objetos de conocimiento y de ciencia, queden abiertos a 
la reflex ion filosofica, se dejen iluminar por las instancias teologicas y 
terminen integdndose en un comportamiento etico plenamente res
ponsable. Explicacion ciendfica, tecnificacion de la investigacion, dia
logo interdisciplinar y apertura a la trascendencia filosofica y teolo
gica, sedan algunas de las exigencias en que todo ella podda resumir, 
de acuerdo con cuanto hemos tratado de exponer en las paginas ante
nores. 
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M a rciano Vidal 

La moral vivida (ethica utens, en lenguaje de san Alberto Magno) tiene 
su fundamentacion y su justificacion en la moral pensada (ethica 
docens). Cuando la moral pensada se refiere al ambito de la racionali
dad, entonces nos encontramos con la construccion de la etica 0 moral 
/ilos6/ica. En un capitulo de esta obra se aborda directamente este 
tema de la «etica filosofica ». 

Tanto la moral vivida como la moral pensada pueden realizarse 
dentro de un universo de convicciones religiosas, articulando asi un 
proyecto de moral religiosa. Una forma cuaIificada de moral religiosa , 
por razon numerica de seguidores y por su valla interna, es la moral 
cristiana. Sobre esta moral religiosa cristiana es sobre la que reflexiono 
aqul, tratando de hacer una propuesta de fundamentacion, la cual, 
por exigencias obvias, ha de ser una /undam entaci6n teol6gica. 

Explicitado el contenido de la presente reflexion, adelanto los as
pectos que selecciono para un tratamiento mas espedfico. Son estos 
tres: en primer lugar, constato la toma de conciencia actual sobre la 
necesidad de una fundamentaci6n teol6gica para la moral cristiana; en 
segundo lugar, expongo los planteamientos actuales sobre est a cues
ti6n; por ultimo, ofrezco mi propia propuesta acerca de la fundamen
tacion teologica de la moral cristiana. 

I. TOM A DE CONCIENCIA ACTUAL SOBR E LA NECESIDAD 

DE LA FUNDAMENTACIO N TEOLOGICA DE LA MOR iA( CRISTTANA 

Desde una consideracion historica , la reflexion teol6gico-moral ha 
experimentado desde la segunda mitad del siglo xx, y de modo parti
cular a partir del concilio Vaticano II, la necesidad de una variacion 
tan profunda que la ha situ ado en un cambio de epoca. 

Lo que define una epoca en la historia · de la teologia moral es el 
macromodelo de que esta se sirve para formular el contenido de la 
moral cristiana. EI progresivo, y actualmente definitivo abandono del 
modelo casuistico ha supuesto la busqueda de otro modelo alternativo. 

AhQra bien, la variacion del macromodelo teologico-moral pro
viene de la necesidad de adaptar el discurso moral a la nueva situaci6n 
intern a de la teologia y a las cambiadas situaciones de la realidad 
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socio-historica. La variacion 0 crisis de la etica teologica puede ser 
definida como un intento de ajuste, tanto interno (reajuste teologico) 
como externo (respuesta ante el reto de la Modernidad). Este ajuste 
tiene una concrecion: la toma de conciencia sobre la necesidad de la 
fundamentacion teologica de la moral cristiana I. 

1. La busqueda de la «identidad teologica » perdida 

La presentacion de la teologia moral en los afios anteriores al concilio 
Vaticano II padecia un deficit de caracterizacion teologica. Aunque se 
venia autotitulando desde hacia siglos con el pomposo titulo de theo
logia mora/is, sin embargo la realidad ofrecida no alcanzaba las cotas 
exigidas para pertenecer al saber estrictamente teologico. La llamada 
teologia moral: 

- se reducia con frecuencia a prontuarios, mas 0 menos desarro
llados, de casos morales; 

- se encontraba desvinculada de la sintesis teologica general, lle
gando a situarse como parte contra-distinta de la «dogmatica»; 

- se organizaba segun los postulados metodologicos del Derecho, 
siguiendo el proceso de una creciente «juridizacion ». 

U no de los principales empefios de la moral posconciliar ha consis
tido en devolver la identidad teologica a la moral cristiana. El concilio 
Vaticano II expreso el deseo de que se tuviese «especial cuidado en 
perfeccionar la teologia moral» y que para ello se lograse una «exposi
cion cientifica» (OT 16). Mas recientemente, la Congregacion para la 
Educacion Catolica ha formulado la necesidad de clarificar el «esta
tuto epistemologico» de la teologia moral 2

• 

De acuerdo con esas orientaciones, la reflexion teologico-moral ha 
pretendido, por una parte, constituirse en autentico saber erico, con 
todas las exigencias de criticidad teorica y con todas las garantias de 
plausibilidad socio-cultural. Por otra parte, busca la identidad cris
tiana de su objeto y la genuina razon teologica de su discurso. 

La configuracion de la etica teologica no debe conducir a la ruptura de 
esta con todo el conjunto del saber teologico. Aunque no se Ie pueden 
negar peculiaridades de metodo y de contenido, la etica teologica com parte 
con el resto de los tratados teologicos las mismas «fuentes », el mismo 
«cauce» historico y las mismas exigencias metodologicas y tematicas. 

Esta vinculacion con el conjunto del saber teologico postula no 
solo destacar las conexiones de la moral con las rest antes areas teolo
gicas, sino tambien articular un saber de autentica interdisciplinaridad 

1. Sobre la renovaci6n de la teologfa mora l en la segunda mitad del siglo xx, ver: M. Vidal, 
La teologfa moral. Renouaci6n posco llciliar y tareas de f uturo, en C. Floristan -]. J. Tamayo (eds. ), 
El Vatical10 11, ueinte aitos despues, Madrid, 1986, 201-234; W. Nethoefel, M oraltheo logie nach 
dem Kon;:;il, Gotinga, 1987; R . A. McCormick, Moral Theology 1940-1989: an O ueruiew: ThSt 50 
(1 989 ) 3-24. 

2. La formaci6n teol6gica del jiJturo sacerdote, Ciudad del Vaticano, 1976, n. 96. 

234 



FUNDAMENTACION DE LA ETICA TEOLOGICA 

teoLogica. Si la etica teol6gica no puede tener credibilidad ciendfica si 
no trabaja interdisciplinariamente con las bases racionales de la etica, 
tampoco puede pretender la validaci6n teol6gica si no juega conjun
tada en el equipo del saber teologico. 

En conexion con la tarea anotada se encuentra la que se refiere al 
problema del metodo teologico-moral. La justificacion cdtica de su 
estructura reflexiva es una tarea primordial de la etica teologica. Se 
trata de un quehacer nada facil y sumamente complejo; en efecto, 
abarca un amplio espectro de problemas: desde la justificacion de los 
juicios de valor hasta la coherencia de una etica con pretensiones reI i
giosas y universales como es la etica cristiana, pasando por la proble
matica de la interdisciplinaridad, del lenguaje moral, de la estructura 
de la normatividad etica, etc". 

Para conseguir la cualificacion metodologica que Ie corresponde, la 
reflexion teologico-moral tiene que estar atenta a los planteamientos de 
la etica filosofica a fin de asumir de ellos los aspectos que leataiien. Por 
otra parte, tambien ha de atender a las formulaciones metodologicas de 
la teologia en general. Solamente asi podra configurar un metodo ade
cuado para su propio y espedfico saber 3 . 

El empeiio por devolverle a la teologia moral la identidad teologica 
perdida ha conseguido, en terminos generales, su objetivo. La moral es 
considerada, y de hecho funciona, como una etica teoLogica. Se confi
gura como un saber cdtico y espedfico sobre el compromiso moral de 
los creyentes. Por eso, en la etapa posconciliar han sido tratados con 
seriedad, y con amplitud, y con suficiente exito los temas: relacion 
entre moral y religion (dimension religiosa de la moral), relacion entre 
Ie cristiana y moral (articulacion de la moral en el conjunto de la exis
tencia cristiana), especzficidad e identidad de la moral cristiana (pecu
liar aportacion de la moral cristiana ). 

La recuperacion por parte de la reflexion teologico-moral de la 
«identidad teologica» perdida es un signo cualificado de la toma de 
conciencia actual sobre la necesidad de 1£1 fundamentacion teologica de 
la moralcristiana. Una necesidad que se encuentra actualmente bas
tante bien satisfecha. 

2. La respues ta a los retos de La lvlodernidad 

La necesidad de fundamentar cdticamente la moral cristiana proviene 
de las exigencias internas del mismo saber teologico-moral en cuanto 
tal, segun he expuesto en el apartado precedente. Pero, esas exigencias 
internas se han visto aumentadas por el apremio de los restantes sabe
res y por la nueva manera de entender y de vivir la realidad humana. 

La Modernidad, en su doble vertiente de situacion vivida y de 
saber cdtico, se ha convertido en juez insobornable de la plausibilidad 

3. Ver el capitulo de esta obra dedicado a "Metodologia de las ciencias morales», pp. 221-23 2. 
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del discurso teologico-moral. En el intento de respuesta al reto de la 
Modernidad, la etica teologica ha conseguido elevar las cotas de su 
criticidad interna y de su plausibilidad externa, si bien no ha logrado 
alcanzar todos los objetivos deseables. 

EI balance del dialogo de la etica cristiana con la Modernidad 4 

ofrece elementos positivos, entre los cuales es preciso destacar los si
guientes: 

- La teologia moral ha aceptado el diaIogo con las corrientes de 
pensamiento cercanas a los planteamientos humanistas (0 antihuma
nistas) de la existencia personal: vitalismo (Bergson, Ortega y Gas
set), etica de los valores (Hartmann, Scheler), existencialismo (Sar
tre), personalismo (Buber, Mounier), filosofia reflexiva (Levinas, 
Ricoeur). 

- Pocas tendencias filosoficas han producido tantos estudios sobre 
la etica en el siglo xx como la filosoffa anaHtica. Pues bien, desde 
hace algunos aiios la etica teologica ha tratado de «asimilar» las apor
taciones de la etica anaHtica manteniendo una confrontacion critica 
con elIas. Los ambitos en los que mas se manifiesta este influjo son el 
del lenguaje moral, el de las normas y el de los juicios morales. 

- Pero donde se constata la mayor reaccion de la etica teologica 
ante el reto de la Modernidad es en la recepci6n de la filosoffa de la 
razon pdctica de Kant. No en va no sobre el discurso etico actual se 
proyectan de manera decisiva las sombras de Hume y de Kant. El pri
mero con la permanente advertencia sobre el peligro de la «falacia 
naturalista» y el segundo con la exigencia de la «autonomia» para toda 
etica que pretenda ser critica. Si bien el tema de la falacia naturalista 
no ha recibido mucha atencion por parte de los moralistas; en cambio 
la exigencia critic a de la autonomia constituye el pilar sobre el que 
pretende apoyarse la etica teologica. 

Como en otro articulo de esta obra se aborda expresamente la 
relacion entre Modernidad y moral cristiana 5 , baste con dejar cons
tancia aqui de la importancia que ha tenido el dialogo de la reflexion 
teologico-moral con los retos de la Modernidad en orden a tomar con
ciencia de y de responder a la necesidad de la fundamentacion critica 
de la moral cristiana. 

3. La configuraci6n del nuevo tratado de «Moral fundamental» 

La recuperacion de la identidad teologica y el dialogo con la Moderni
dad han aportado a la teologia moral las dos fuerzas basicas con las 
que ha realizado la labor de justificacion y de fundamentacion de la 
moral cristiana. Ese trabajo se ha concretado en la configuracion de 

4 . Cf. Varios , M odernidad y etica cristiana, Madrid , 1981; E. Menendez Urena, Etica y 
M odemidad , Salamanca, 1984 . 

5. Ver supra, pp. 107-144. 
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un tratado nuevo dentro de la sintesis teologico-moral. Es el tratado 
de la Moral fundamental. 

En la estructura temarica de la Suma teol6gica de santo Tomas se 
encuentra el origen de la division bipartita de la teologia moral en 
«general» y «especial». La II pars, en la que el Aquinate concentra de 
modo admirable el contenido moral del saber teologico, se subdivide 
en dos subpartes, I-II y II-II: «La ciencia moral, tratado de los actos 
humanos, debe exponerse primero en universal (I-II) y despues en par
ticular (II-II)>> 6 . 

Esta manera de dividir la moral fue retenida fielmente por los 
comentadores de la Suma y por los moralistas de orientacion tomista 
desde el renacimiento tomista del siglo XVI hasta el final de la etapa pos
tridentina. Tambien fue asumi'tla por los manuales de moral casuista, 
dominando de este modo el panorama de la moral catolica desde Trento 
hasta el Vaticano II. 

Mientras que en la Moral especial se trataban los problemas con
cretos y diversificados de la vida moral cristiana, en la Moral general 
se abordaban las cuestiones generales del obrar moral. En cuanto 
parte primera de la moral, la Moral general estableda los «principios» 
segllD los cuales se solucionaban los casos concretos: principios de res
ponsabilidad, principios de la conciencia, principios de la obligatorie
dad de las leyes, etc. Por eso se denOlnino tambien: tratado «sobre los 
principios» (en latin: De principiis). 

La Moral general no tenia por cometido fundamentar criticamente 
la moral cristiana, ni en el sentido de saber ni en el sentido de compro
miso vital. Se daba por supuesta la existencia justificada de la morali
dad cristiana en la doble vertiente indicada. Lo unico que interesaba 
era analizar las estructuras generales de todo obrar moral. En la 
Moral general se estableda una especie de 16gica moral que tenia apli
cacion directa para la solucion de los problemas concretos de la Moral 
especial. 

La nueva situacion del cristianismo (abandono del ideal socio
historico de «cristianidad» y aceptacion de la sociedad secular y plura
lista), asi como los cambios metodologicos operados dentro del saber 
teologico (dialogo con los saberes humanos y necesidad de encont:r;ar 
la plausibilidad socio-historica para las afirmaciones cristianas), han 
hecho deslizar el tratado tradicional de la Moral general hacia el tra
tado de Moral fundamental, de reciente configuracion. 

Desaparecida la vigencia indiscutida e indiscutible del cristianismo 
dentro de la realidad socio-historica segun los ideales de la vieja cristian
dad, los cristianos tienen la ineludible tarea de justificar ante ellos y ante 
los demas la coherencia cdtica de sus opciones eticas. Esta justificacion 
supone una seriafundamentaci6n de la moral cristiana dentro del p]ura
lismo teo rico y pdctico de proyectos eticos de la sociedad actual. 

6. ST I-II, q. 6c. 
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Por otra parte, el saber teologico-moral tiene que someterse a la 
critica permanente de su constitucion en cuanto saber . La pretension 
de saber ha de ser validada por la teologia moral en dos momentos 
complementarios: en cuanto saber h ieD y en cuanto saber etico de 
signa teologieo. Como es obvio, unicamente la fundamentacion critic a 
de la moral puede dar cumplida respuesta a esa peticion de validacion. 

Los dos cometidos indicados son suficientes para exigir la configu
racion de un tratado al que Ie corresponde, en sentido estricto, el 
nombre y la realidad de Moral f undamental. Y no se crea que es 
superfluo este tratado porque se suponga la existencia del tratado teo
logico general de la T eologia fundamental. La etica teologica precisa 
una justificacion critica especial que no se aporta en la Hamada Teolo
gia fundamental. 

El tema de la fundamentacion de la moral cristiana ocupa un 
puesto de primera importancia en la escala de intereses de los te6logos 
moralistas actuales . En los ultimos decenios han aparecido diversos 
intentos de dar contenido a este nuevo tratado de «Moral fundamen
tal», distinto del tratado tradicional de «Moral general ». No se ha lle
gada a un acuerdo pleno acerca del contenido espedfico y de la orga
nizacion temarica del tratado; sin embargo, los intentos en este campo 
pertenecen a 10 mas valioso que ha producido la reflexion teologico
moral despues del Vaticano IF. 

II . LOS PARADIGMAS DE f UNDAMENTAC ION 

EN LA REFLEX ION T EOLOGICO-MORAL ACTUA L 

1. Vision panoramiea 

Existe una gran riqueza de aproximaciones y de planteamientos sobre 
la fund amentacion de la etica teologica . Baste recensionar las siguien
tes opciones il : 

- Ante la situacion de penuria religiosa a que quedo reducida la 
moral casuista catolica y la moral racionalista protestante, surgio una 
fuerte corriente de autores catolicos y protestantes que trataron de 
revitalizar la moral cristiana tratando de fundamentarla sobre las 

7. Para conocer eI estado de la cuesti6n, pueden verse los sigu ientes bo letines bibliograficos: 
R . Ga ll agher, fUl/dalilul/fed Tv/orl11 Theology 1975-1 979: StM o r 1R (1980) 147-192; H. de Lavalette , 
Bulletin de Theoln!;ie Pratique. Theologie morale /onr/all/('ll talt': RScRel 70 (1982) 447-477; A. 
Galindo, Los manuales de Mora l fundamental. Arquitectm ,l de ulla 1Il0ralllueva: Salma nt 32 (1985 ) 
207-22 1; H . Wa tt iaux, Problellles de morale lO Ilr/amelltale. I~ e;le.\ toll sur les QUl'rdges ri~cell tS: 

RThLv J 9 ( J 9HH ) 47 4-484; A. Bonandi , Pal/Or,Whl , /Ii IIhlllllclli di teologid morale /OI/( I,lI11elltali in 
[tali" (1970-1984): ScuolCa t 11 S (1987) 449-494; Id . , Alldrgiliido il/Ja/u)r,lma. Sui IIhllllWIi di teo
logia lIlor,1le jOl1ddlllt'llta le: IiJid. J 17 (1989 ) 27-76. 

8. Cf. M . Vidal, lv1 0ral de actitudes I: Morditill/(I,llll('lll,li . Madrid , (' 1990,24 1-253 . 
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bases religiosas de la identi~ad cristiana. Como muestra de la moral 
catolica es de destacar a D. Capone para quien la fundamentacion de 
la moral cristiana radica en la «cristificacion ontologica y sacramen
tal» 'I. Entre los autores protest antes hay que recordar a P. Tillich 10. 

-:- Algunos moralistas sinian el comportamiento moral cristiano 
dentro de la estructura religiosa de la llamada-respuesta (dialogo Dios
hombre) y tratan de entenderlo y, en cierta medida, justificarlo desde 
ese presupuesto 1 J • 

- El clima personalista de la cultura y del pensamiento occidenta
les ha entrado tam bien en la comprension de la moral cristiana. Existe 
una fundamentacion personafista de la etica teologica. Tal es la orien
tacion de B. Haring. Aunque su esfuerzo gigante por renovar la teolo
gia moral catolica se situa en Qtros multiples campos, el modelo de su 
fundamentacion moral puede ser visto a traves de su interes por intro
ducir en la moral cristiana el personalismo biblico-teologico 12 . Esta 
impronta personalista, de gran riqueza humana y cristiana, se advierte 
en otros proyectos de fundamentacion de la moral cristiana Il. 

- La insercion del ethos cristiano en el contexto de fa situacion 
socio-historica origina una fundamentacion de la moral cristiana en la 
que se da particular relieve a la base antropologica, a las implicaciones 
socio-historicas y a las corrientes de pensamiento actual 14 • 

- El dialogo con la etica racional del analisis linguistico y la cuasi
identificacion de la moral con la normatividad ha llevado a algunos 
moralistas a fundamentar la 1110ral cristiana en la justificacion /ogica 
de las normas y del discurso normativo IS. 

- La realizacion de 10 autlmticamente humano constituye la justi
ficacion y el objetivo de la moral cristiana, segun cualificados mora
listas 16 . 

- Otros subrayan que la busqueda de la fundamentacion de la 
moral cristiana ha de tener en cuenta el canicter historico de la reali
dad human a 17 . Para otros, el caracter dialogico ha de ser la perspec
tiva prevalente en el planteamiento de la teologia moral I H. Otros des-

9. D. Capone , L'uom o e persona ill Cristo, Bolonia , 1973 , 11; d. II mis tem del Cris to e la 
f onda:::.ione della teologia morale: Asprenas 16 ( 196':1 ) 33 1-356 . 

10. P. Tilli ch, M oralidad y alga I1UIS , Buenos Aires, 1974. 
11. A. Gunthor , Chiamata e rispos ta, 3 vols. , Alba, 1974-1977 ; E . McDonagh , Dio chiama, 

I'uomo risp ol1de, Turin, 1976. 
12. B. H iiring, La mo ral y la perso na, Barcelona, 1973. 
13. Varios, Corso di m ora le I, Brescia, 1983; E. Lo pez Azpitarte , Fundam entacion de la elica 

cristial7a, M adrid, 1991 . 
14. J. M. Aubert, Vivre en chretien au xx siecie, 2 vols. , Mulhouse, 1976-1977 ; E. Chia

vacci, Feologia m orale I: Mo ra le generale, Asis, 1977 . 
15. W . Korff, T eo logische Ethik , Friburgo Br., 1975; B. Schuller, Die Begri.indung sittlicher 

Urteile, Dusseldorf, 21980. 
16. ]. Fuchs , Fih eine m el/schliche M oral I, Friburgo Br. , 1985. 
17. K. Demmer, Deutung und Hal7deln, Friburgo Br., 1985. 
18. H. Rotter, Crzstliches Halldelll, Viena , 1977 . 

239 


	10000008A
	10000009A - copia
	10000009A
	10000010A - copia
	10000010A
	10000011A - copia
	10000011A
	10000012A - copia
	10000012A
	10000013A - copia
	10000013A
	10000014A - copia
	10000014A
	10000015A - copia
	10000015A
	10000016A - copia
	10000016A
	10000017A - copia
	10000017A
	10000018A - copia
	10000018A
	10000019A - copia
	10000019A
	10000020A - copia
	10000020A
	10000021A - copia
	10000021A
	10000022A - copia
	10000022A
	10000023A - copia
	10000023A
	10000024A - copia
	10000024A
	10000025A - copia
	10000025A

