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RESUMEN DE LA TESIS

La presente investigación se inscribe dentro de la tradición de la 
teo logía de la liberación latinoamericana y del pensamiento crítico. 
Estosseretomanyserevisasuvigencia.Específicamente,seefectúa
un examen del concepto de sujeto, subyacente al concepto de pobre 
de li neado por la primera generación de la teología de la liberación, 
en el marco de discusiones teológicas ulteriores no saldadas dentro 
de la Iglesia Católica. Dicha exploración es necesaria después de 
trun  carse el proyecto de renovación eclesial de las comunidades 
eclesialesdebaseydeladerrotadelproyectosocialista,afinesde
la década de los 80. 

Para repensar al pobre y al ser humano como sujeto, el trabajo 
ofrece una fundamentación conceptual que permita a la teología 
mos trar las novedades de la revelación en los actuales contextos 
globales. La teología fundamental sobre la cual se propone relanzar 
lateologíadelaliberaciónimplicalacríticadelaracionalidadmedio
finimperante,eldesarrollodelaracionalidadreproductivadelavida,
la formulación de la razón mítica y un concepto de historia acorde 
conlamentalidadjudeocristianayconlasnecesidadeshumanasdel
presente. El programa teológico propuesto recrea los aportes de Franz 
HinkelammertydeWalterBenjaminparaelpensamientomoderno.



PRESENTACIÓN DEL EXTRACTO

El capítuloque sepresenta en seguidaquiere reflexionar sobre el
desafío asumido por la fe cristiana desde sus orígenes: “Estén 
dispuestos a dar siempre respuesta a todo el que les pida razón de la 
esperanza”(1P3,15).Hoynospreguntamos:¿Cómoexpresarracio
nal mente los contenidos que cristianas y cristianos reconocemos 
como revelación? Una respuesta debe enfrentar, en primer lugar, 
la racionalidadmediofinodel cálculo, todavíahegemónicaenel
mundomoderno,paramostrarsusinconsistenciasysucarácterirra
cional, al descontar de su pensar el juicio de valor, la utopía y al 
propio ser humano. 

Así,setratadeunaracionalidadquecontradicenosololavo
lun tad divina sino la misma voluntad de vida humana. Al desvelar 
sucarácter,seimpone,ensegundotérmino,lanecesidaddeexplorar
otraracionalidad:FranzHinkelammertladenominaracionalidadre
productivadelavida.Tienedoscaracterísticas:estrascendental(va
másalládelcálculofáctico)yeshistórica.Estaperspectivapermite
a la reflexión teológicaasumirotrabase racionaldondecaben los
juicios éticos, la esperanza escatológica y el ser humano concreto, 
comocondicióndeposibilidadparahablardelDiosdeJesús.Detal
modo, a la vez que se entabla una relación crítica con el pensamiento 
moderno,seabrepasoalareflexióndefe.

Eslabúsquedadeunmododepensarquepermitaalateología
actual desprenderse de toda visión metafísica y dualista, en la cual 
se oponen el mundo divino y el humano, lo religioso y lo secular, y 
que ha sido tan característica en la cultura de Occidente. A la vez, se 
pro pende por una vuelta segura a la concepción bíblica que valoriza 
en la constitución de su fe la experiencia humana y la historia real. 
Enestasúltimas, la injusticia,elsufrimientoy lamuerteentre los
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hombresymujeresnotendríanlaúltimapalabrasinoque,porgracia
de la resurrección, son posibles trascenderlas. 

A partir de los basamentos mencionados de la fe primigenia, 
contamos con criterios para revisar la visión antropológica del sujeto 
que postuló la primera generación de la teología de la liberación y 
podemosproponerunaepistemologíayunmétododereflexiónacor
des, con los cuales se reactualicen la teología latinoamericana y la 
tradición del pensamiento crítico.
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EXTRACTO

Capítulo 1
SOBRE LAS TENSIONANTES RELACIONES  

ENTRE FE Y RAZÓN

Lapreguntapermanecevigente,essiempreactual:¿Cómohacerteo
logía hoy? Esta ha sido una cuestión ininterrumpida desde cuando 
losprimerosseguidoresdeJesúsyaeranadvertidosporelapóstol
mayor: “Estén dispuestos a dar siempre respuesta a todo el que les 
pidarazónde laesperanza”(1P3,15).Larazónnosevoca lacul
tura helénica, mientras que la esperanza nos remite a la médula de 
la tradición judeocristiana. La reflexión de fe que heredamos en
Occidenteeslaconjuncióndeestasdosperspectivas,perodadamás
co mo tensa relación dialéctica y menos como simbiosis armónica y 
con cluyente. Todavía en el presente, en plena modernidad in extre
mis,lafequepretendehacerserazónrecognoscible,debeplantearse
cómohacerlo,ymásaúncuandolarazónestáadoptandoformasque
trans  greden sus propios principios y reglas. 

Sin embargo, el quehacer teológico no solo enfrenta el desafío 
plan teado por el conocimiento, sino se aboca a los retos procedentes 
de la realidad misma. La teología, impugnada y proscrita desde hace 
variossiglosporlasdinámicasylasfuerzasmodernizadoras,hasido
prácticamentedesterradadelámbitopúblico1,alpuntoquesucono

1 Peukert, Teoría de la ciencia y teología fundamental: análisis del enfoque y de 
la naturaleza de la formación de la teoría teológica, 61216.Enesteapartadode
suobra(ParteII),elautorreconstruyearqueológicamentelaimpugnacióndeque
hasidoobjetolateología;enlaúltimaparteproponeuncaminodeencuentroy

http://unicornio.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/32ljgABRWe/171040080/18/X100/XAUTHOR/Peukert,+Helmut,
http://unicornio.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/695Fk6iF5p/171040080/18/X245/XTITLE/Teor%EDa+de+la+ciencia+y+teolog%EDa+fundamental+:
http://unicornio.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/695Fk6iF5p/171040080/18/X245/XTITLE/Teor%EDa+de+la+ciencia+y+teolog%EDa+fundamental+:
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cimientosejuzgainsignificanteeincapazdehablardelmundoypara
elmundo.Larazónmodernalequitócadavezmásespaciosdevalidez
a la reflexión teológicay,a losumo, laconfinóalespacioprivado
comomoralindividualycotidiana,subespeciedelarazónpráctica.
Todavíamás, enarasde la autonomíadelmundo, representadaen
la construcción de la ciudadanía y la civilidad, esta modernidad ni 
siquiera le reconoció un papel a la teología en la formulación de la 
ética, bajo la cual supuestamente se orientan las relaciones sociales. 
Como hecho casi sorpresivo, un reconocido filósofo agnóstico
reclamó recientemente –cual voz en el desierto– la revisión de esta 
imposturaculturalenelcontextodenuevasreflexionesprovenientes
principalmentedelcampodelafilosofíapolítica.2 

Ni siquiera el novedoso resurgimiento del hecho religioso ha 
conferidootrolugaralareflexiónteológica.Enelmejordeloscasos,
elasuntoselevieneconfiandoalosestudiosdelareligiónligadosa
lafilosofía,laantropología,lahistoriaylasociología.Probablemente
se sospeche que la teología capitalizaría para sí esta inocultable 
evidencia,pertenecientealúltimoperiododenuestrahistoria.

Sinnegarelbeneplácitopresurosoconelqueciertascorrientes
teológicas, sin más, podrían celebrar el fenómeno, en todo caso
consideramosque lasaproximacionescientíficassociales,efectua
dashastaelmomento,noconducena indagarpor lossignificados
funda mentales de este renacer en medio de un proyecto cultural 
civilizatorio que ha pretendido aislarlo, cuando no, incluso, socavarlo. 
Quizáslateología,encuantoreflexióndefesobrelafe,debapagar
ladeudaqueaúntieneconestenecesarioacercamiento.3

El presente estudio trata de seguir profundizando acerca de la 
relaciónferazónyteoríapraxisparahacerposibleelanuncioevan

diálogoentrelateologíaylaciencia.TambiénveraMetz,Por una cultura de la 
memoria,especialmente,125y7995.
2 Habermas, “¿Fundamentos prepolíticos delEstadodemocrático de derecho?”,
12y53.Estaesunadiscusiónactualqueabreposibilidadesinéditaseneldiálogo
teología,filosofíaypolítica.
3Las aproximaciones teológicas y religiosas con las que se cuentan en el momento 
oscilan entre la apología de tal resurgimiento y la defensa a ultranza de las teorías 
secularistas, además de que las lecturas atienden fenómenos aislados, como la
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gélico,delseñorJesús,consentido.Nobastalafe;hayquedarrazón
deella;ylasclavesparallevaracaboesteprogramasiguensiendo
sus ceptibles de esclarecimiento, so pena de no ser comprendidos o 
si quiera escuchados como creyentes. Una manera de experimentar, 
sentir, interpretar la existencia y ver el mundo, que se articula en 
tornodelconceptoteológicoreligiosoderevelación,ademásdeque
nohadesaparecido,siguereclamandosuestatusdecaraalaracio
nalidad dominante en nuestra cultura actual; pero semejante pre
tensión no se resuelve con dosis de tolerancia, que dejan vigentes 
mutuas sospechas y situaciones enconadas de distanciamiento entre 
lasdiversasvisionesdelmundo.Serequieresobretododearticula
cionesepistemológicasinternasquedebentransitarlosdifícilessen
deros de los replanteamientos de todas las perspectivas que deban 
concurriraldebateyaldiálogoabierto.

Paratalfin,primeronosacercaremosdemanerasucintaados
críticas sobre la racionalidadmoderna, lo cual nos permitirá alle
gar elementos claves concernientes a la relación razónfe. Luego
po dremos precisar el problema que –a nuestro juicio– aparece para 
el co nocimiento, la comprensión e interpretación de la experiencia 
hu mana y de la realidad social, si se intenta una convergencia entre 
lasperspectivasracionalyteológica,indicandoaltiempolasposi
bilidades y límites para tal programa epistemológico. 

De este modo, en la mayor parte de este capítulo introductorio, 
tra taremos de ir despejando el camino teológico que nos permita 
hacerposibleeldiálogorazónfe.Paraello,reconstruimoselmodo
ge  neral como lo atendieron los primeros cristianos, haciendo visible 
sutestimonioderevelación(locualnossugiereunalíneametódica
paranuestrareflexión),asícomolosconceptosdehistoriaygracia
quedeallísepuedendesprender.Enesteprocesoentreveramosalgu
nas perspectivas actuales referidas a todos esos asuntos, siempre con 
elpropósitodemostrar la significaciónenelpresentedenuestras

rea  parición de religiones, la vuelta de franjas poblacionales otrora indiferentes 
o reacias a la fe religiosa o la reedición de viejos fundamentalismos, pero sin 
correlacionarlosodiferenciarlosentresí.Unareflexiónteológicasensatapuede
sugerirloqueentérminosdefeodeidolatríasignificaelfenómenoenelpresente,
en el contexto de una cultura globalizadora.
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reflexiones.Ennuestro enfoque, se fundamenta teológicamente la
im portancia del ser humano y de la historia para el doble objetivo 
tanto de hacer teología como de articularse con otras disciplinas del 
conocimiento.

1. DOS CRÍTICAS A LA PERSPECTIVA DE LA
 RACIONALIDAD MODERNA

1.1 LA ÉTICA SECULAR Y LA RELIGIÓN ANTE LAS 
 UTOPÍASYEL“RACIONALISMOCRÍTICO”:
 ELANÁLISISDEEDWARDSCHILLEBEECKX

DesdelaexperienciadelaEuropaoccidental,EdwardSchillebeeckx
(1982)encuadrabalasituacióndelasiguientemanera:

En mi opinión, el problema capital, decisivo en los próximos treinta 
años,paraelfuturodelmundoydelcristianismo,esquéimpulsotermi
naráporimponerseenlahistoriadelahumanidad:el“marxismo”,el
“Evangeliocristiano”,o la tecnocraciadel“racionalismocrítico”hu
manista(enlalíneadeH.Albert,K.Popperysusnumerososadeptos
occidentales).Estas son, en efecto, las fuerzas que hoy se presentan
como impulsos históricos encaminados a mejorar nuestra sociedad. 
Apesardesusafinidadesypuntosencomún,laposturahumanayla
“visión”(sueño,promesayproyecto)deestostresproyectossonpor
sunaturalezamuydiferentes.Noreconocerestehechoesparamíinge
nuidad o, simplemente, ignorancia.4

A nuestromodo de ver, lamanera específica de plantear el
asunto ya presentaba límites e inconsistencias de entrada, lo cual 
dabalugaralasdificultadesquetodavíaexistenenelpresentepara
quelateologíaalcancesignificaciónenelmarcodelastendencias
he gemónicas del conocimiento en Occidente. 

Paraempezar,debemosdecirqueelteólogoholandésvislum
braba un escenario en el que, en el lapso de treinta años, “[terminaría] 
porimponerse”algunadelastresfuerzasdelasqueidentificabaen
disputa.Aunquelatensiónenlaépocapodíaserálgida,yaunqueal
gunadelasmencionadassalieragananciosa,noporellotendríanece

4 Schillebeeckx, Cristo y los cristianos: gracia y liberación,636.
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sariamente asegurado su triunfo y su estabilidad en el largo plazo. 
Lapugnasesentíaextremada,perodesdeunavisiónmásglobaltal
vez no daba para pensarla de esa forma. Lo cierto es que, en lo que 
aquí concierne, ninguna de esas fuerzas alcanzó su hegemonía pues, 
aunquelacorrelacióndefuerzascambióenfavordelaúltimadelas
men cionadas, ninguna de las otras ha recibido carta de defunción.

En el mismo orden de ideas, al caracterizar dichas fuerzas como 
“impulsoshistóricosencaminadosamejorarnuestrasociedad”,daba
laimpresióndequeenelconflictoseestabadefiniendonounabatalla
acortoplazosino“elfuturodelmundoydelcristianismo”,especie
de destino general de la humanidad. Era el espíritu de la época, a no 
dudarlo;perodichamentalidadimpedíaprecisarmejorellugardel
Evangelio cristiano en relación con otras visiones del momento. 

A nuestro juicio, Schillebeeckx se movió en dos extremos a 
este respecto: por un lado, le concedía entonces un lugar muy notable 
alcristianismoentresuscontendientes,colocándoloalmismonivel
de las otras dos fuerzas y subestimando así el peso secular de un 
proyecto ilustrado todavía envigor; deotraparte, alentadopor el
deseo de que el cristianismo triunfara se preocupó por detallar el 
sentido de la historia para la teología cristiana, aportando con ello 
una fundamentación que aquí recogeremos. El desafío nuestro ante 
estehiato,entrelacontextualizaciónylareflexiónteológica,eslo
grar avanzar en lineamientos que permitan articular internamente y 
endiscusióncríticalareflexióndefeconlosfundamentosracionales
del entorno cultural actual. 

El problema central a enfrentar en la racionalidad moderna  
–segúnSchillebeeckx–tienequeverconlaética.Asu juicio,han
ocu rrido dos fenómenos: primero, la ética fue escindida de la religión 
yempezóaocuparsedecontextosmacroestructuralesrelativosala
in  dustrializaciónytecnificacióndelassociedades(ciencia),mientras
quelareligiónquedórelegadaalámbitoindividualyprivado;pero,
lue go, “se pasó a una emancipación del hombre frente a la ética… 
[que]apelaabiertamenteaunaéticalibredenormas”.5Estoúltimo

5Ibid.,640.Lascursivassondelautor.Asícitaremossiempre;encasodequeéste
laintroduzca,seadvertirádebidamente.
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apa rece como reacción a los excesos tanto cristiano como ilustrado, 
los cuales elevaron “a la categoría de normas absolutas e inmutables 
loqueenrealidadnoeramásqueelidealdeunasociedadliberal,
bur guesa y capitalista. Sin embargo, todo este proceso, en opinión 
del autor, nos aboca ahora al problema de que “con el ethosestáen
juego nuestra propia humanidad”6, de modo que “no se puede dejar 
loético[…]alarbitriodecadaunosinqueelmundotambalee”.7 En 
esesentido,elproblemanoestáenlaindiscutiblesecularización,ya
que el “‘etsi Deus non daretur’(vivircomosiDiosnoexistiese)es
indudablemente para muchos una profunda experiencia que nosotros 
nodebemosmenospreciar”.8 Lo verdaderamente decisivo reside en 
quelaexpansióndelacivilizacióntécnicocientíficaproduceunos
efec tos de alcance universal que atañen a los intereses de todos los 
hom bres y reclaman la necesidad de una ética universal:

Almargen de las tradiciones éticas y culturales específicas de cada
grupo, la civilización actual plantea a todos los pueblos y culturas una 
mismaproblemáticaéticacomún.Estosignificaque,porprimeravez
en la histo ria, la humanidad en cuanto tal se halla ante la tarea de asumir 
una res ponsabilidad solidaria por las consecuencias derivadas de su 
propia actuación. Y esta solidaridad internacional, universal, exige nor
mas o principios éticos universalmenteválidos,que obliguen a todos 
los hombres, so pena de que la situación degenere en una farsa o en 
unacatástrofemundial.Lanecesidaddeesaresponsabilidadsolidaria
re quiere, por tanto, una ética basada en una responsabilidad universal.9

Porende,deacuerdoconalteólogoeuropeo,elcriteriodeauten
ticidadhumanayreligiosaestribaenlaética.Dichavisiónsegenera
lizóenlaModernidadytodavíaseríaaceptadocomopisocomúnpara
todos los hombres. No obstante, antes de que se expanda e im pere la 
visión individual del ethos, el autor ve indispensable construir una 
propuesta ética universal que enfrente el peligro de comportamientos 
queamenazanatodalahumanidad.Entalproyectoobserva,además,

6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.,643.
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que debe comprometerse el anuncio cristiano de la fe para el cual la 
ética secular es camino ineludible, así como el punto del cual parte: 
“el hombre ya vulnerado”yelserhumanoamenazado.Comocon
secuenciadetodoello,paraEdwardSchillebeeckx,laéticaadquiere
hoy prioridad sobre lo religioso.

Con todo, el teólogo holandés se pregunta si hoy día hay 
algo universalmente válido.En su respuesta parece encontrar que
enOccidente louniversalestá ligadoa la formulaciónde lasuto
pías, donde se expresa la visión humana y social de futuro. En la 
enun ciación de éstas se busca, o bien preservar el pasado como un 
modeloarecuperar(utopíasconservadoras),obienenfatizarelcam
biorespectodelatradición(utopíasprogresistas).Unasyotrastie
nen el defecto de confundir la imagen con la posibilidad de lo real, 
por lo que caen en el absolutismo del mundo mejor que proponen, a 
lavezquepierdensufuncióncríticopráctica(respectodelpresente
adverso)ysufunciónhermenéutica(paracomprenderladinámica
delarealidad).

Sinembargo,segúnSchillebeeckx,másrecientementelassocie
dades occidentales, antes que procurar el delineamiento de uto pías, 
vienen proponiendo la producción racional del futuro, en ten  dida ésta 
como una actividad neutral y objetiva de previsión o pro gnosis y de 
sucesión de acciones metódicas a través de las cuales con cre tar los 
sueños.Enestepropósitonocabe laética; al contrario, se tiende a
desterrarla, pues su aplicación distorsionaría la pretendida obje
tividad.Elconflictoprincipalqueafrontadichoproyecto tieneque
ver con el dilemade si las decisiones se tomanmás en el ámbito
político (decisionismo)omásconcriterioscientíficosotécnicos(tec
no cracia); solo quienes aceptan ambas competencias (pragma tismo) 
dan cabida a la interacción crítica de los dos modelos y a la discusión 
de los valores y objetivos de cualquier proceso social y humano. Lo 
cierto es que globalmente impera la tendencia de bus car un futuro, 
cualquieraquesea,separándolodeopcioneséticas,lascualesquedan
reducidas al ámbito privado e individual. Si así es, creemos aquí
quelaideadeunaéticauniversalestáunidaalfracasoylapregunta
por las posibilidades del universalismo, a nues tro modo de ver, se 
mantendría vigente. 

Desdelacríticaformuladaporelautoralaracionalidadmoder
na, a través del examen de las utopías, podemos concluir que por ese 
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caminonoesfactiblelabúsquedadeluniversalismo,entantoquelas
utopías son dogmáticas:susimágenesyvisionesnosonsusceptibles
de comprobación ni crítica. Por muchos cambios o variaciones que 
puedahaber,estasutopíastienencomobaseunaimagendogmática
del hombre, la cual lleva lógica y necesariamente a una absolutización 
del poder.10 En este sentido, el futuro no puede ser interpretado en 
clave teleológica. Adicionalmente, la especie de suplantación de la 
utopía efectuada por el racionalismo crítico no reconoce los límites 
de la razón para conocer el futuro e incluso el presente mismo, en su 
in tento de someter la realidad humana al control tecnológico:

El futuro […] trasciende la racionalidad humana, y no solo de momento, 
sino por principio. Incluso desde el punto de vista exclusivamente 
humano(prescindiendototalmentedecualquierconcepciónreligiosa),
el futurode lahumanidadestá sujeto a la reserva fundamentalde la
igno rantia futuri: el futuro desconocido (que puede quizás llevar al
hombreaplantearseelproblemadeDios).11

Por consiguiente, Schillebeeckx entiende que “futuro es lo que 
continuamente viene al encuentro del hombre que vive en el hoy [y] 
se hace de hecho presente en sus elementos previstos y no previstos, 
inesperados”.12 En este sentido, el futuro es materia de experiencia, 
deasumirelmundoydeacogerlarealidad,antesqueobjetodeco
no cimiento, y menos de conocimiento objetivo.

Ahorabien, si aceptamos el anterior análisis tendremosque
concluir que este racionalismo exacerbado al que arribó la Ilustración 
efectivamente no da cabida a la ética y menos a la ética universal con 
el concurso de la religión. Al llevar la argumentación del autor hasta 
lasúltimasconsecuencias,laéticaquedaríasolocomounanecesidad
yundeseo,peronocomounaposibilidadreal;ylareligiónnoobten
dría el espacio para hacerse presente a través de la mediación de 
laéticasecular.Schillebeeckxnosiguióexplorandolaúnicapuerta
abierta que encontró en el pragmatismo racional, sino sucumbió ante 
el racionalismo imperante, el que no discute valores en nombre de 

10Ibid.,651.
11Ibid.,652.
12 Ibid.
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la neutralidad y objetividad del conocimiento. Ante semejante sin 
salida con la que se topó, el teólogo holandés recurrió entonces a la 
re ligión, argumentando que solo ésta plantea el sufrimiento humano 
comounproblema,mientrasqueelracionalismocientíficoloelude.
Siesasí¿enquéquedaelpapeldelaéticasecularcomocondición
necesariaparalasignificacióndelareligión?O,aúnmás,¿quénos
hacepensarquelasutopíasracionalesysecularesestáninteresadas
en lo que la religión sí trata, esto es, el sufrimiento? 

Siestascuestionesnoseafrontanenelanálisis,elreconocimien
to del papel de la religión y de la teología sería tarea de creyentes que 
no tendrían para su universalización otra alternativa que imponerla, 
conelconsiguientepeligrodereeditarviejascristiandadesqueso
me  tieron otras visiones en la historia de Occidente, hasta padecer el 
inne gable fracaso de hoy. 

Alreconocerqueensuanálisissobrelaarticulacióndeloreli
giosoconlosecular,EdwardSchillebeeckxavanzaenlapresentación
defactoresquesondecrucialimportancia(racionalidad,éticayuto
pía)yseñalaasuntosdecisivosdesusrelaciones,anuestroentender
no queda abierta la puerta para que el conocimiento proveniente de 
la re velación se articule con otras formas de conocimiento. A pesar 
desusbúsquedas,elproblemaprevalececonunadobleopción:ose
man  tiene la idea de la autonomía casi absoluta de cada concepción, 
la cual se valida por sus propios criterios y, de cara a otras posibles, 
deberáintentarsometerlas,cuandono,incluso,exterminarlas;o,de
otramaneramáspositiva,enelmejordeloscasos,cadaconocimiento
tendría un lugar y un derecho de ser tolerado, dentro de lo cual la 
teología y la religión no serían la excepción. En cualquiera de los 
dos casos, la añorada universalizacióny las aproximaciones epis
temológicas serían una falacia. Por tanto, la búsqueda de lugares
comu nes mantiene su necesidad.

1.2 RACIONALIDADDELAREPRODUCCIÓNDELAVIDA
 VS. LA IRRACIONALIDAD DE LO RACIONALIZADO:     
LACRÍTICADEFRANZHINKELAMMERT

Las falencias y los límites de la racionalidad imperante y del papel 
delaéticaenelconocimientoyenlasprácticashumanassolopue
denserdeveladosdesdesuspropiaslógicas,nodesdevisionesex
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ter nas que –con criterios distintos– establecen juicios valorativos 
descalificatoriosoabsolutoriossobreteoríasquelessonajenas.Las
propuestasalternativasdebenpartirdelavisibilizacióndetalescon
tra dicciones e insolvencias, así como de la mostración de que los 
propósitosválidosdeposturasadversaspuedenser realizadoscon
nuevos enfoques. Lo dicho exige un ejercicio crítico riguroso de los 
modos de conocimiento vigentes y de las tradiciones en las cuales 
se soportan, así como la propuesta de fundamentos que conciten en 
tornodenúcleoshumanosysocialescomunes.Anuestromodode
ver,esteeselretoquetienenhoyloscreyentescuyamaneradecom
prender el mundo se funda en la revelación y cuyo basamento no es 
aceptado por la racionalidad moderna. Y es lo que, a nuestro juicio, 
no fue culminado suficientemente en el esfuerzo emprendido por
EdwardSchillebeeckx,segúnloacabamosdeobservar.

Enesteordendeideas,nospareceútilexplorarlasreflexiones
adelantadas por Franz Hinkelammert, principalmente en lo que tiene 
que ver con el examen crítico de la racionalidad moderna actual y con 
lapostulacióndeelementoscomunesentornodeloscualesconfluir,
afindeimpugnaryreplantearelhegemonismodeestaracionalidad.
Su teoría ha tenido el propósito de aportar en la construcción de un 
pen samiento crítico que, desde el devenir de América Latina, recoja 
tradiciones autóctonas de resistencia y rebelión, presentes sobre todo 
amaneradeprácticassocialesyculturales.Asimismo,Hinkelammert
ha pretendido articular todo ello con tradiciones teóricas libertarias 
deOccidentequehansidomarginales,especialmentedesdelasúlti
mas dos décadas. Su programa cuenta con la virtud de nutrirse de 
múltiplesfuentesdisciplinarias,enparticular,delascienciassociales
yhumanas,asícomodelafilosofíaydelateologíadelaliberación.13 
Todosestosfactoreslesirvencomobaseparareconfigurarlaideade
uni versalización, la cual venimos problematizando.

Paracomenzar,elautordeorigenalemánsecuidadeinvalidar
de conjunto el proyectomoderno con sus correspondientes racio

13 Se recoge acá aHinkelammert,El sujeto y la Ley. El retorno del sujeto re
pri mido,3173.EnelpresenteapartadoseguimosenespecialelCapítuloI,“La
irracionalidaddeloracionalizado.Comentariosmetodológicossobrelaracionali
dadinstrumentalysutotalización”.
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nalidades.Así, la crítica a laModernidady a supensamientohe
ge  mónico no busca su negación taxativa, sino relacionarse de otro 
modoconestos,enelentendidodequeaúnseguiránsucurso.Lo
específicodelaModernidad,deacuerdoconsucriterio,consisteen
queentrelossiglosXIVyXVIsegeneralizauntratamientodela
sociedadapartirdel individuo,de la racionalidad formalo racio
nalidadmediofin y de la instauración de la utopía como técnica
social.EnestadinámicaquedesatalaModernidad,hayunatendencia
a eliminar la crítica, evidente ya en los pensamientos de Rousseau 
yMarx,enlossiglosXVIIIyXIX,respectivamente.Loqueseim
pone a la postre es un “relato de legitimación”moderno, bajo la
égida de la racionalidad económica de mercado formulada por los 
tresprincipalesexponentesdeliluminismoinglés:JohnLocke,Da
vid Hume y Adam Smith. Así, el relacionamiento diferente con la 
Mo dernidad implica la crítica a sus fundamentos, consignados en la 
racio nalidad que formula este iluminismo, y el rescate del espíritu 
crítico que, aun cuando siempre marginal, nunca ha dejado de estar 
pre sente en el propio proyecto moderno. Esta doble faceta se plasma 
hoy día en el desarrollo del modelo social capitalista neoliberal  
–carentedemodelossocialesalternativosdespuésdelacaídadelso
cialismohistórico–ydelpensamientoúnicoquelojustifica,allado
de dinámicas de rebelión (que no de revolución) que reclaman la
necesidad de modos de vivir diferentes aunque no propongan todavía 
mo delos alternativos acabados. Por consiguiente, la Modernidad no 
puede ser comprendida como una entidad unívoca sino como una 
rea  lidad compleja y contradictoria.

Aunque Hinkelammert realiza en distintos lugares un examen 
decadaunodelosautoresinglesesmencionados,globalizasusaná
lisis de la racionalidad moderna imperante en la revisión de la teoría 
de la acción racional deMaxWeber, desarrollada por este soció
logo en las dos primeras décadas del siglo XX, que sirve como
base para la teoría económica neoclásica y para la epistemología
de toda la ciencia moderna actual. En su estudio, el economista 
y filósofo demuestra el carácter irracional de esta racionalidad
que reduce el pensamiento a una relación linealmediofin, al ser
humano a una condición abstracta de individuo y a la utopía y la 
éticaaprincipiosfácticosycontrolables.Deestemodo,elautorde
vela las contradicciones internasdedicha racionalidady,por tan
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to, la negación que hace de sí misma. Se trata, entonces, de una 
crítica desde dentro de la racionalidad moderna, mediante la cual 
seevidencianlosfactorespresentesyausentesqueprovocansuca
rácterabsurdoyabrenlanecesidaddepreguntarseporotromodode
conocimiento de la realidad. 

La forma de pensamiento instaurada por la teoría de la acción 
racionalvinculalinealmentemediosyfines.Losfinesnosongene
ralessinoespecíficos,objetivablesyperceptibles.Deestemodose
opera una reducción de la realidad al ámbito de lo que se puede
de ter minar como alcanzable, disolviendo cualquier posibilidad de 
tras cendencia. La racionalidad, en este caso, de la ciencia, consiste 
enquelosmediosparaconseguirlosfinesseanadecuadosyquepro
porcionalmentenosobrepasenaestosúltimos.Sielcostoyelusode
losmediossonmayoresquelosresultadosaobtener,laacciónserá
catalogada como irracional. Si la relación es a la inversa, es decir, 
losmedios resultan inferioresa losfines, laacciónseconsiderará
eficiente. Este conjunto de relaciones mediofin que se da en la
sociedad es cuantificable, objeto de cálculos, y supuestamente se
puede medir con mayor certeza en términos monetarios. A la ciencia, 
enestrictorigor,seleasignalafuncióndecalcularlaeficienciade
dichas relaciones, lo que equivale a determinar juicios de hecho que 
correlacionanlaproporcionalidadentremediosyfines.Alaciencia
nolecorrespondedeterminareltipodefines,puessiseinmiscuye
en este terreno produciría juicios de valor y con ello transgrediría 
su propia naturaleza. En este sentido, la ética –como ejercicio de 
definicióndevaloresycomojuiciossubjetivosdesurealización–se
deslindadelconocimiento;pero,aúnmás,sucedequeestaformade
pensamientosehageneralizadoenesferasnocientíficas,detalmanera
que todos los seres humanos tendemos a actuar en las sociedades 
modernasconformealaracionalidaddelcálculoyguiadosporlos
juiciosdehechoprovenientesdeloscamposcientíficos.Setratade
una impronta cultural que nos envuelve y que reconocemos como 
cultura moderna.

Las relaciones mediofin en cada sector de las relaciones
sociales no son armónicas, sino responden a luchas por hacerlas 
más eficientes. En este sentido se convierten en relaciones de
competencia.SegúnlateoríadeAdamSmith,elmercadoesellugar
donde se regulan todas estas relaciones, hasta el punto en que es allí 
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donde se hace posible que “la competencia [produzca] de forma no 
intencionallaarmoníasocialy[realice]elinterésgeneral”.14 Así, hay 
lucha, competencia, pero se supone que al entrelazarse las relaciones 
sociales se genera un proceso de decantación en el cual sobreviven 
lasproduccionesquesoneficientes,yentonceselsistemaseinclina
asuequilibrioporunasuertedeperfeccionamiento.Segúnestacon
cepción, la competitividad se erige como el valor supremo que rige 
todas las relaciones humanas y la eficiencia es su manifestación
objetiva: así, lo que realmente ocurre no es la expulsión de la ética 
sinosuresignificación,noentornodevaloresgeneralessinoalre
dedordeunprincipioprácticoeinstrumentalqueorientatodaslas
relacionesmediofinespecíficas.

En este planteamiento básico tenemos que la realidad, para
estaracionalidad,selimitaalasrelacionesmediofin.Entiendeque
estas relaciones se dan, aparecen de manera natural, no las determina 
la ciencia sino que ésta las descubre y las lee, conoce su grado de 
racionalidad(proporcionalidadentremediosyfines)ysutendencia
para mantenerse racionales o no. Con el propósito de preservar su 
objetividad, la ciencia no se preguntamás cuestiones; desde este
enfoque,sielpensamientocientíficopretendierahacerlo,dejaríade
ser ciencia. 

Sin embargo, desde una perspectiva crítica, se sabe que hay 
másfactores,pueslarealidadnoseagotaenesesistemaderelaciones
mecánicas.Porejemplo,hayactoresqueproducenesasrelacionesy
quenoseconstriñenaserpartefuncionaldelasmismas;ellospo
seen subjetividad, son capaces de determinar fines, de talmanera
que los fines no se le imponen a la voluntad del actor como una
fuer za puramente externa y extraña. Asimismo, hay efectos de esas 
relacionesquerecaensobreelentornoendondeseefectúanysobre
los mismos actores que las producen. Dichos efectos representan un 
másalládelamerarelaciónmediofin,semanifiestancomoconse
cuenciadelosresultadoseficientesyhablandelsentidoonodela
acciónracional.Elsentido,enestecaso,estádadoporelcarácterdel
efecto de la acción, del siguiente modo: el efecto puede, por ejemplo, 

14Ibid.,35.
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destruiralagentedelaacciónoalmediodondeexiste,yconellode
saparecenlosfines(queloscreaelactor)ylarelaciónmediofin.

Porloanterior,laracionalidadmediofinnopuede–permíta
senoslaredundancia–racionalmentehacerabstraccióndelactor;al
contrario, debe involucrarlo explícitamente en la relación, a riesgo 
de destruirlo y de disolver la misma racionalidad. Al considerarlo, el 
contenido de la acción se transforma, pues se hace presente el sentido, 
que es la vida del actor. Una acción es verdaderamente racional si 
incorpora la vida del actor, es decir, a quien produce la acción, como 
criteriodediscernimientoydesentidodelaacciónmisma.Estemás
alládelarelaciónmediofin,contenidoenlosefectosdelaacción
y en la vida del actor, puede y debe hacer parte del pensamiento, en 
particular,delpensamientocientífico.

Semejante omisión no ha obedecido a una simple negligencia 
del pensamiento moderno, sino a la lógica intrínseca que soporta la 
racionalidadmediofin.Estepensamientoestácompletamentedeter
minado por la competitividad que busca hacermás eficientes las
relacionesmediofin.Enconsecuencia,lavidadelactornopuedeser
objetodeesecálculo,esdecir,nopuedesertratadacomounfinen
competenciaconotrosfines.Siasílopretendiera,estaracionalidad
nopodríallevarloacaboporquelavidanoesobjetodecálculoal
guno;estámásallá.Porende,lavidadelactorantecedeacualquier
findeterminabley,encuantoservivo,esanterioracualquierrelación
mediofin,estoes,latrascienderadicalmente.

Además,lavidadelactornoesunageneralidadniunaabstrac
ciónsusceptibledemásabstraccionesporpartedelpensamiento.La
vida del actor es resultado de una trama de interacciones en la que él 
participa,quejuntoconotrosactoresyconlanaturalezahacenpo
sible la vida de todos. Son relaciones complejas y trascendentales, 
no relaciones simples e inmediatas como lo son las relaciones 
mediofin.Nosetrataderelacioneslinealestipocausaefecto,sino
de relaciones circulares donde el resultado causado sobre el otro 
afecta necesariamente al actor que lo suscitó. Las relaciones van y 
vuelvenysedirigenenmúltiplesdirecciones.Hinkelammertdeno
mina el conjunto de estas relaciones circuito natural de vida. Son 
las relaciones que garantizan que la vida se reproduzca, pues ésta no 
existeúnicamentedeantemanosinoquerequiere,paraseguirsien
do, ser producidas de manera constante. Se trata de relaciones que 
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–simultáneamente–lesondadasalserhumanoysobrelasquepuede
decidir: le son dadas porque el actor se encuentra con el circuito natural 
devida,esdecir,noloeligesinoqueseleofrece;ypuededecidir
porque el actor no se encuentra determinado de manera absoluta por 
el circuito donde se halla, sino que cuenta con las posibilidades de 
transformarlo y recrearlo. Por tanto, la vida se asume aquí como un 
sistemadinámicodeinteraccionesquesereproducenconstantemente
y dentro del cual el ser humano puede decidir la manera de hacerlo: 
en función de que la vida se reproduzca o en función de neutralizarla 
onegarla;cuandosedecideloprimero,elserhumanosehacesujeto;
cuandosedecidelosegundo,ademásdeoponersealareproducción
de la vida, se niegan las potencialidades del ser humano en cuanto 
sujeto,estoes,elserhumanodejadehumanizarsepuestiendemás
bien a autodestruirse y a desaparecer con ello la existencia de quien 
puede decidir.

Con el concepto de circuito natural de vida se nos abre un 
horizonte de trascendencia histórica. El ser humano no se basta 
asímismodemodoindividual(necesitacontarconlavidadelos
otrospueselsujeto“tienequeafirmarlavidadelotro,paraquesea
posibleafirmarlapropia”15),asícomonopuedehacercasoomiso
desuentorno(necesitacontarconotrasformasdevidaquehagan
posible la suya). Y esa vida –lo hemos dicho– no es un estado
eterno y fijo, sino dinamismos de relación que deben recrearse o
re producirse permanentemente, so pena de conducir a la muerte. Se 
trata de relaciones fundantes que anteceden a cualquier otro tipo de 
relaciones, incluso a quienes las establecen y constituyen la exis
tenciayposibilidaddetodaslasrelacionesespecíficas.

Dichas relaciones constituyen la realidad y proporcionan lo 
que llamamos “sentido de realidad”.Al tenerlas presentes, el ser
humano se sabe enfrentado históricamente a la vida y a la muerte 
mediantesuactuarysupensar;estoes,elserhumanoseabreantesu
potencialidadcomosujeto;alignorarlas,elserhumanosemuestra
comoun actor irracional que, ennombredeuna racionalidad efi
ciente –externa a su existencia–, amenaza la reproducción de la vi da, 
ladesímismoyladelconjuntodelcircuitonaturalalquesedebe;

15 Ibid., 67.
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esdecir,amenazalascondicionesrealesquelotrasciendenyleper
miten vivir en concreto.

Toda esta construcción racional que acabamos de sintetizar 
la denomina y propone Hinkelammert como racionalidad de la re
producción de la vida.Enésta, losfinesquesedeterminen,como
los conceptos y los métodos que se usen, deben ser compatibles con 
la existencia del sujeto y de la naturaleza. En esa dirección, sujeto y 
naturalezanopuedensertratadoscomofinesaagenciar,sinocomo
condicionesdeposibilidadque,articuladoshacenviableladefinición
definesporobtener.

Así pues, en esta racionalidad reproductiva se debe preservar, 
porencimadecualquierconsideración,lasatisfaccióndeunanece
sidad: que el sujeto siempre pertenezca a un circuito natural de vida, 
pues si se excluye, la vida de ambos queda amenazada. Por tanto, 
esteprincipiosepostulacomoelnúcleoalrededordelcualsearti
cularíanlasdiversasracionalidades,incluidassusexpresionessecu
lares y religiosas.

2. EL PROBLEMA DE LA JUSTIFICACIÓN RACIONAL   
 DE LA FE EN EL CONTEXTO MODERNO
Develados desde una perspectiva crítica, los límites y la irracionalidad 
delaracionalidadmediofin–hegemónicaennuestroactualcontexto
moderno–, y mostrados, así fuera brevemente, los fundamentos de la 
racionalidadreproductiva,proponemosenseguidalaposiblearticu
lación del modo de conocimiento de la fe cristiana derivado de la 
revelaciónconestaúltimaalternativadeacercamientoalarealidad.
Para talfin, esmenester indicar, antes que cualquier otra cosa, el
núcleoconstitutivodelsaberreveladoalcualserefierelateología.
Inmediatamente,indicaremossudiferenciaciónradicalconlaracio
nalidadmediofinyelpuntodeentronquecon la racionalidad re
productiva de la vida.

2.1 REVELACIÓNOELSABERDERIVADO
 DE LA EXPERIENCIA
En general, hoy la teología asume que la revelación es sobre todo 
experiencia.EdwardSchillebeeckxlodicedemaneratransparente
y taxativa: “La revelación se basa en la experiencia: sin experiencia 
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nohayrevelación.”16 Y entiende que en ese basamento se funda una 
peculiarfuerzacognitivaycrítica,pueselconocimientoestáasido
a la realidad y permanentemente se revisa a sí mismo y a la propia 
realidad. 

LeonardoBoffvaalasraícesdeltérminoparaexplicarelcon
cepto de experiencia. Describe cómo la preposición ex, que hace 
partedelapalabraexperiencia,denotalaideade“salirde”o“estar
fuera”.Porsuparte,elsemaper se halla presente tanto en la palabra 
latina “experiencia”comoenlagriega“empeiría” y expresa la idea 
de viaje, de pasar por –o a través de– lugares que carecen de caminos 
y por ello representan peligro. A su vez, la partícula per también se 
en  cuentra presente en las palabras latinas periculum, o peligro, y 
peritus o expertus, que significan experticia o pericia o habilidad
paraalgo.Todoellohabladeprocesosexistencialesyprácticosdela
vidahumana;peroadicionalmentesecomprendequeestoscumplen
lafuncióndeconduciraquelossereshumanosaprendamosoadqui
ramosunsaberounconocimientocuyasingularidadesladesituar
nos en el mundo. Así que la experiencia es un “saber que el hombre 
ha ido adquiriendo al salir de sí (ex) y enfrentarse con el mundo, con 
los hombres, con toda clase de realidad, viajando a través de todo 
ello (per),sufriendo,soportando,aprendiendo,corrigiendoyperfec
cionandoelsaberacumulado”.17 Por ello, 

…[el] hombre experimentado es el que ha pasado por la vida no en 
blanca nube, sino entre sufrimientos, vaivenes y peligros y aprendiendo 
una lección con todo ello. Su saber no es libresco, sino el conseguido y 
acumulado con su sudor y sangre.18

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la persona que vive la 
ex periencia no se acerca al mundo de modo aséptico sino que “lleva 
con sigo todo cuanto es, sus categorías apriorísticas, sus experiencias 
históricasyculturalesheredadasdelpasado”19, las cuales constituyen 
un marco interpretativo que, en palabras de Schillebeeckx,

16 Schillebeeckx, Cristo y los cristianos,38.
17Boff,Gracia y experiencia humana, 60.
18Ibid.,59.
19 Ibid., 60.
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…essometidoacríticayresultacorregido,modificadoorenovado[de
forma que] no consiste en almacenar un material continuamente nuevo 
en unos esquemas mentales preexistentes e inmutables [sino que] el 
contenidosiempreimprevisibledenuevasexperienciasponeconstan
temente en movimiento al propio pensamiento.20 

En esto estriba la fuerza crítica de la experiencia, pues obliga a 
la constante revisión de lo que cultural y socialmente se ha construido 
entérminosdeconocimiento;yendichadinámica–noconstreñidaa
vi vencias subjetivas, sensoriales y emocionales del ser humano, sino 
re ferida a tomarse en serio la vida real de las mujeres y hombres y a 
la asidua revisión de la conciencia que el hombre ha construido de sí 
mismo,delmundoydeDios–esquelosteólogosafirmanhoyque
se funda la revelación cristiana.

2.2 LARACIONALIDADMEDIOFINYLA
 “OBJETIVACIÓN”DELAEXPERIENCIA

Laracionalidadmediofinentiendelaexperienciademododiverso
a como lo acabamos de describir. Habla de la experiencia como una 
serie de procesos que suceden independientemente del sujeto de 
conocimiento el cual, por su parte, debe limitarse a observarlos y 
describirlosdelamaneramásobjetivaposible.Talesdinámicaslas
concibeenformadesucesioneslinealesentrecausasyefectos,com
ple tamente autónomas, hasta el punto que se le imponen al sujeto 
humano. Como se puede observar, si se comprende de esta manera, 
la experiencia de la que se habla en el pensamiento teológico resulta 
ser una forma de conocimiento no compatible con la racionalidad 
mediofin,puesestaúltimalaasumecualrealidadpuramentefáctica
enlaque–ennombredelaobjetividad–laconcienciadequienexpe
rimenta debe ser descontada.

Si en la racionalidadmediofin se incluyera al ser humano,
lasafirmacionesderivadasdeahíseríanvaloradascomoopiniones
subjetivasopercepcioneserráticasyerróneas.Alcontrario,elacerca
mientoala“realidad”lointentabajodosmodalidadesigualmente
“objetivantes”:enrelaciónconeldatoempírico,privilegialacom

20 Schillebeeckx, Cristo y los cristianos, 24.
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probación o la contrastación de resultados mediante distintos métodos 
deaproximaciónalobjetodeestudio;enloquetienequevercon
lageneralizaciónrecurrealcálculo,pormediodelcualvalidatoda
verdaddentrodeluniversalismoabstractodelalógicamatemática.
La combinación de estas dos estrategias metódicas permite revisar 
unaverdadcientífica,pueslasimplemodificaciónempírica,pormás
evidentequesea,nobastaparaestablecerotrasafirmacionesdever
dad.Y viceversa, nuevas posibilidades de relacionesmatemáticas
de ben encontrar lugar en las interacciones entre objetos, so pena de 
caer en la especulación. De ahí la tendencia a estabilizar y a extender 
en el tiempo los hallazgos del conocimiento y, por el contrario, a 
recon siderarlos muy lentamente.

Por lo anterior, el saber proveniente de la experiencia, tal y 
comosecomprendedesdelaperspectivadelarevelación,noesreco
nocidoporlaracionalidaddelcálculo.Enelmejordeloscasos,es
aceptado como una creencia que remite a un orden distinto del real 
yque,portanto,nopuedeserobjetodediscusiónracionalnideve
rificaciónalguna.Supretensióncríticaesrechazada,puesel lugar
desdedondeseformulaesjuzgadocomofrágil,yaqueprocededela
experienciainmediataysucedáneaydeunsubjetivismoquesospe
chaacercadetodaafirmacióndeverdadcientífica.

Sinembargo,labrechaseagigantaylasposibilidadesdeapro
ximación se obstruyen si tenemos en cuenta que –desde la orilla de 
lateología–tradicionalmentesehalimitadoaafirmarlanaturaleza
y la validez de su propio saber, sin desarrollar a profundidad y desde 
dentrolacríticadelaracionalidadimperante;sedejaasíunescenario
epistemológicodondeflotandiversasformasdeconstruccióndepen
sa miento, cada una con su fundamento distinto. El panorama que 
que da de este distanciamiento es el de una racionalidad hegemónica 
que todavía procura subyugar toda forma de pensamiento alternativo 
yexpresionesmarginalesdedisciplinasque,comolateológica,adu
ras penas reclaman tolerancia y un lugar de subsistencia para sí en el 
mar  co del proyecto moderno.
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2.3 EXCURSO.ELPRESENTESOCIAL:ENTRELAVIDA
 YLAMUERTE(ASESINATOYSUICIDIO)

La teología latinoamericana de la liberación siempre se ha formulado 
unapreguntafundamental:“¿DóndeestáDios?”.21 Se trata de una 
cuestiónqueremitealaexperienciaenlahistoria,noaunareflexión
me tafísica o abstracta. Sin embargo, en el contexto del mundo que 
vivimostieneladificultaddenocontarconunarespuestapositivaa
mano;alcontrario,laexperienciarealylaracionalidaddominante
quelosjustificaparecenmásbiennegaresaposiblepresencia.

Lanotapredominantedelmundoenquevivimoseslamuerte;
muerteporasesinatoymuerteporsuicidio.“Asesinatoessuicidio”22, 
afirmaFranzHinkelammert.Nosolomuerelavíctimasinotambién
el victimario: con el sacrificado se va, además, la humanidad del
verdugo.Siéstebuscavivir,aniquilandoasuprójimo,abrelafac
tibilidad de que la muerte le aseste a sí mismo un golpe, bien porque 
procede de sus rivales, o bien porque él mismo estaría dispuesto a 
propinársela.

Con la muerte provocada a alguien, se incita la muerte de 
cualquiera en el mundo, incluida la vida de los mismos asesinos. 
Con la expresión no se indican solo casos fortuitos, sino se sintetiza 
la mística del suicidio colectivo enquistada en la cultura moderna y 
visibilizadamuyespecialmentedesdelaépocadelnazismo.“Ase
sinatoessuicidio”esunmitoquesignaalacivilizaciónmoderna:

21RazonaHinkelammert:“Porconsiguiente[la]preguntanoes‘¿existeDios?’,
sino‘¿dóndeestápresente?’y‘¿cómoactúa?’”Elpuntodepartidadelateología
de la liberación es, entonces, la pregunta por el lugar concreto e histórico en el 
cual Dios se revela. La teología de la liberación nace de la respuesta que ella da 
a tal pregunta. Esta respuesta se da por medio de lo que estos teólogos llaman la 
“opciónporelpobre”.(Hinkelammert,“Lateologíadelaliberaciónenelcontexto
económicosocialdeAméricaLatina:economíayteologíaolairracionalidadde
loracionalizado”,2).
22“Asesinatoessuicidio”esunatesisqueatraviesaelpensamientodeFranzHinke
lammert. Como tal, sobre ésta vuelve recurrentemente. Sugerimos dos artículos en 
los cuales se esbozan sus fundamentos: desde el punto de vista de la constitución 
delasociedadcapitalistaactual,veraHinkelammert,“Asesinatoessuicidio”;y
desde la perspectiva de la racionalidad económica, a Hinkelammert, “El asesinato 
esunsuicidio:delautilidaddelalimitacióndelcálculodeutilidad”,3449.
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¿Conocenel“Cantodelosnibelungos”?Estecantosehatransformado
para mí en algo prototípico de lo que ha sido el nazismo, y de lo que 
es la Modernidad. Lo voy a resumir. Los nibelungos son un pueblo 
que es invitado a la boda del rey Atila, en Hungría. Salen del Rin y 
un clarividente dice a Hagen, el líder: ninguno de ustedes va a volver, 
excepto el capellán.Hagen y sus hombres emprenden el camino.Al
atravesar el Rin, en medio de éste, hallan un gigantesco torbellino, y 
entoncesHagenlanzaalcapellánaltorbellinoyseponeaobservar.Pasa
unminutoyderepenteapareceelcapellánfueradeltorbellino,nadando
hasta la orilla y gritando y maldiciendo. El jefe de los nibelungos sabe 
ahora con certeza que dirige una marcha hacia la muerte. No obstante, 
hace la marcha. Y todos mueren. Y ese es un canto heroico, o así se lo 
lee.Sinembargo,esoesunsuicidio.Setratadelamásantiguaobradela
lite ratura alemana, la cual ha impregnado mucho la tradición alemana, 
y los nazis la difundieron como pocos. Hoy también nos hallamos en 
una marcha de los nibelungos, solo que dirigida por los neoliberales. 
Hanlanzadoalcapellánalrío,éstesehasalvadoyahoraseiniciala
marcha hacia la muerte. Ese es el prototipo a partir del cual pienso el 
suicidio. Ahora lo podría aplicar a situaciones personales, pero para mí 
es al revés. No parto de la situación psicológica de una persona, sino 
alcontrario,deestamísticadelamuertequeimpregnaatodounpue
blo y lo organiza para morir. Y se van uno y otro, y todos mueren. Y 
el reyAtilapronuncia luegolaspalabrasfinales.Éleraamigode los
nibelungosysiguesiendosuamigohastaelfinal.Ydicelaspalabras
finales.Fíjense,haymuchascosasde la literaturaalemanaqueenel
tiempo de los nazis se propagaron mucho. Y creo que eso conformó un 
sentidodeestetipo,queexplicaporquéelpuebloalemánaguantócon
tantaenterezahastaelfinal.Peroesteesunpocoelparadigma.23

¿Cómointentarunareflexiónteológicaenestecontextosuicida?
¿Vale la pena pretenderla? ¿Puede ser significativa y tener algún
sentido?Nosenfrentamos,deestemodo,alapreguntaporlaposibi
lidadyporlanecesidaddelareflexiónteológicaenelpresente.

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski (18211881) y Friedrich
WilhelmNietzsche(18441900)ofrecenunarespuestacuandodicen:
“SinohayDios,todoesposible.”AelloreaccionahoyHinkelammert:

Eso es evidentemente falso. El mayor crimen de nuestra historia –la 
“soluciónfinal”delnazismoenAlemania–fuecometidoennombrede

23Hinkelammert, “AméricaLatina y el fin de siglo.Cuestionario de la revista
Nueva Sociedad”, 131132.
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Dios,del“Omnipotente”,dela“Providencia”.Abundanloscrímenesen
nombredeDios.Perolainversióndeestaafirmacióntampocoacierta:
si hay Dios, todo es posible. Sin embargo, hay una sentencia, que puede 
esclarecer el problema: si se acepta el suicidio, todo es posible.24 

En otras palabras: las calamidades de la primera y segunda 
guerrasmundiales,enelsigloXX–paranoirtanlejos–,invalidaron
la tesis del escritor moscovita, ya que lo que entonces se hizo posible 
fueefectuadoennombredeDios;deotraparte,sihayDios,tampoco
todoesposible,porquesuexistenciasignificaquealguien,desdesu
omnipotencia, le impone límites al ser humano para decidir sobre la 
vida y la muerte. Por consiguiente, la naturaleza suicida de nuestra 
culturanoprocederíadelconflictoacercade laexistenciaonode
Dios, sino sencillamente de la aceptación del suicidio como parte de 
la realidad. Sin embargo, si así es, 

…todo se derrumba. Frente al suicidio se derrumba la realidad, y 
asimismo cualquier ética. Porque el suicidio es la negación total. Es 
la única negación efectiva que existe. La negación del escéptico es
puramenteenelpensamiento.Elactodelsuicidio,encambio,esnega
ción de la realidad y de la ética a la vez. Por lo tanto, constituir la 
realidad y constituir una ética en el conjunto de la realidad, implica la 
renuncia al suicidio. Es no admitir el suicidio. No es prohibirlo, pues 
si se lo prohíbe sería parte de la ética. El suicidio no es la violación de 
unanormadelaéticasinoelderrumbedelaética,asícomoeselde
rrumbe de la realidad. Hoy podríamos decir exactamente: admitiendo 
elsuicidio,todoeslícito.Admitiendoelsuicidio,nohaymododecon
siderar una ética. Pero tampoco una realidad.25 

Por tanto, a lo primero que se enfrenta el ser humano, como 
parte de su conditio, como parte de la realidad, es al dilema de la 
vida y de la muerte, cualquiera sean sus formas. Para poder existir 
y ha cer posible toda existencia el hombre y la mujer, deben primero 
afirmar lavida, lasuyay lade lanaturaleza,comoposibilidadde
afirmaralDiosbíblico,queeselDiosdelavida.Sinoafirmamosla

24 Idem, Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad. 
Materiales para la discusión,6061.
25Idem,“Fundamentosdelaética.ConversaciónconEnriqueDussel”,111112.
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vida como criterio fundante y universal, la muerte inducida –como 
asesinato o como suicidio producidos por los seres humanos– niega 
la realidad, incluida la presencia de Dios en esa realidad.

2.4 RACIONALIDADREPRODUCTIVADELAVIDA
 YREVELACIÓN:HACIAALGUNAS
 APROXIMACIONESCONSTITUTIVAS

A pesar de lo que acabamos de examinar, el conocimiento revelado 
puedetenerunlugaryunasignificaciónimportantesenelsenode
la racionalidad crítica, aquella que impugna a la instrumental desde 
sus propias entrañas: nos referimos a la racionalidad de la repro
duc ción de la vida. En efecto, de comienzo podemos destacar que, 
al considerar estas dos perspectivas, al ser humano como eje de la 
produccióndeconocimientoydelamismarealidad,coincidenam
bas en la necesidad de preservar la vida concreta del sujeto y en el 
papel decisivo de la subjetividad que coloque, como criterio ético la 
vida,ladeterminacióndelosfinesaalcanzar,segúnesecriterioyla
concienciadellímiteenlaadministracióndelamuerteenlospro
yectoshumanosespecíficos(formulacióndeutopías).

Así pues, conocimiento crítico y teológico colocan como centro 
de preocupación la convergencia de la actividad de pensar y de la 
dinámicadelavida(cuyoeslabónloestableceelserhumano),antes
queelafánporlaobjetividad.Aesteesfuerzo,elconocimientoteoló
gicolodenominaexperiencia;laracionalidaddelareproducciónde
la vida lo describe como un conjunto complejo de relaciones entre 
lossereshumanosylanaturaleza(circuitonaturaldevida).Ahora:si
biennohayidentidadabsoluta,hastaelpuntodequeelconocimien
to re ve lado se agote en la racionalidad reproductiva, sí se puede 
plan tear su articulación dentro de un mismo enfoque. La perspec tiva 
de fe insiste sobre todo en el orden existencial de la experiencia, 
en  tendiendo por éste, en general, la posibilidad y necesidad de que 
el ser humano exista y construya sentido. La formulación racional 
crítica,porsuparte,dacuentaprincipalmentedelasrelacionesfác
ticasqueconfiguranlaformadevidadelcircuitonatural,peroden
tro del cual cabe, por supuesto, un amplio campo de elaboración 
designificacionesqueorientenconsentido lasdinámicasprácticas 
allí contenidas. 
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Si se apunta hacia la anterior integración dialéctica, el 
conocimiento teológico puede enriquecer su propio concepto de 
experiencia a partir de la reconstrucción metódica de las relaciones 
históricas y sociales que establecen los seres humanos entre sí y 
con el mundo, en su pretensión de hacerse sujetos. De igual forma, 
la racionalidad reproductiva de la vida puede reconocer, en la 
experiencia de fe de los creyentes, el sentido que ellos otorgan a su 
experiencia y, por lo menos, saber que tiene que seguirse preguntando 
constantemente por los horizontes y las fuerzas trascendentales 
dentro de la historia que permitan y salvaguarden la vida plena de 
los seres humanos, así como por la vigencia o no en contextos con
cretos,deesesentidodeesperanza.EnelCapítulo3deestetrabajo
pro fundizaremos estos acercamientos.

2.5 LAJUSTIFICACIÓNRACIONALDELAFE
 COMOPROBLEMA:DESAFÍOSCRÍTICOS

Las reflexiones presentadas hasta acá nos ofrecen –creemos– un
pisocomúnyunhorizontecompartido,paraaproximardeterminada
forma de racionalidad y un modo de conocimiento que elaboramos en 
elámbitoteológico.Talperspectivaabrecamposdeintercambiosy
ela bo raciones conjuntas, en el marco de un enfoque epistemológico, 
entre disciplinas humanas y sociales y la hermenéutica de fe. Como 
hemos repetido, su punto de encuentro se halla en su talante crítico 
respectodelastradicionesteóricasqueencadaunadesusespecia
lizacionesfuncionaleshanenfatizado,obienelmundoobjetivo(y
conésteelprofano),obienelmundo trascendental (yconésteel
divinoometafísico).

En otras palabras, hablamos de la crítica, desde distintos 
flancos,aundualismoirreconciliableentreelpensamientoylasac
cioneshumanasysociales.Demododistinto,aquíintentamosase
gurar un espacio de reciprocidades entre franjas disciplinares que 
se revisan internamenteyqueestándispuestasa transformarse, lo
que no quiere decir que persigan diluir entre sí la autonomía de sus 
propios estatutos epistemológicos. 

De cualquier modo, dicho programa deja todavía latente el 
problemaque–paraelconocimientoprocedentedelarevelaciónba
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sada en la experiencia– ya vislumbraba Schillebeeckx desde hacía 
varias décadas:

Elproblemaseplanteaenlostérminossiguientes:porunlado,ningún
argumentoquevengadesde fuerade la fecristianapodránunca jus
tificarestafe;porotro,lasalvaciónquesenosofrecegenerosamenteno
podráquedarsefueradelavidaydelaexperienciahumana.Estoindica
ya que la relación entre fe y experiencia exige una mediación y que 
no se puede hablar de una correlación plena y directa. Dios se revela 
revelando el hombre a sí mismo.26

El problema planteado no exige necesariamente resolución 
plena. De eso no se trata exactamente. Su explicitación, empero, 
sirvecomoreferenteparaunareflexiónteológicaque,ensupropó
sito de significar históricamente la fe, se propone asumir la expe
riencia humana y el pensamiento, sin agotarse en la realidad que se 
le muestra a la conciencia humana. En tanto problema, representa 
una tensión dialéctica y permanente para sí misma, y a su vez desafía 
las disciplinas humanas y sociales, para que no caigan en la trampa 
de absolutizarse racionalmente, sino que estén siempre abiertas a la 
novedaddelaexperiencia.Lalógicacognitivadelarevelaciónrecuer
da siempre a cualquier proceso de construcción de verdad lo siguiente:

En la absoluta claridad de nuestras respuestas reside precisamente lo 
relativo, lo que procede de nosotros mismos, lo que es superado por 
una realidad que no podemos aclarar nunca por completo y que nos 
interpela […]. La realidad es siempre distinta y mayor de lo que el 
hombre se la imagina […] lo cual plantea la cuestión de si la realidad, 
precisamenteporquetrasciendelaplanificacióndelhombre,nopuede
ni debe entenderse como un don que libera al hombre del imposible 
intento de considerarse fundamento de sí mismo.27

Así,el“Dios[que]serevelarevelandoelhombreasímismo”
debe ser asumido como una dinámica continua –y compleja– de
relaciones por medio de las cuales el hombre se va constituyendo 
humanamente,siempreconlaposibilidaddelanovedadyeldesocul

26 Schillebeeckx, Cristo y los cristianos, 24.
27Ibid.,39.
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tamiento. El ser humano, como tal, no es la realidad, sino la trama de 
interacciones en medio de las cuales participa, crea y recrea la vida 
misma,incluidalasuyapropia.Enestesentido,elhombreesesen
cialmente trascendencia y no mismidad absoluta.

Sin embargo, lo que es una interpelación para el conocimiento 
científicotambiénloesparalamismareflexióndefe.Precisamente,
Schille  beeckx insiste en este aspecto, que aporta la perspectiva de 
la revelación, la cual exige su correlativo rigor hermenéutico y de 
discernimiento: 

Noestádecididodeantemanoloqueentalesexperienciasesimportante
y no importante para la fe cristiana. El teólogo busca la fuerza cognitiva y 
productivadelasnuevasexperienciasysusignificadoenvezdelimitarse
a trabajar en torno a los conceptos con que, en el Nuevo Testamento y 
en la historia de la Iglesia se formularon las experiencias anteriores.28 

Porello,loqueelcreyenteretomacognitivamentedelarevela
ciónneotestamentarianoessimplementesuletra,cualverdadfosili
zada,sinoeldinamismohermenéuticofijadodealgúnmodoenel
texto, que comunica una manera de leer las relaciones concretas en 
la historia, a partir de las cuales es posible discernir qué es novedad 
en favor del ser humano, y qué no.

Lo decisivo de toda esta cuestión es la mediación propuesta: 
el hombre que se revela a símismo (que no es el hombre como
fundamento de símismo). Si bien la comprensión de este aserto,
para la racionalidad crítica, podría limitarse al descubrimientodi
námico y siempre novedoso del humanismo del hombre, con su
inherentetrascendentalidadhistórica,paralateología,además,im
plica la aproximación a Dios, tanto en términos de conocimiento 
comoenelplanodelaexperiencia.Estaríamoshablandoasídeórde
nesdesignificacióndistintospero,alcabo,conunmismocentrode
preo cupación e interés en torno del cual construir conocimiento y 
desplegarprácticasconjuntasdetransformación.Entalsentido, la
experienciadefe,másqueantagonismos,puedereconocer–enmu

28Ibid.,35.
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chos de los desarrollos teóricos concernientes a la racionalidad de la 
reproducción de la vida– manifestaciones reales de la revelación de 
Diosy,enesadirección,unlugarválidodeanclajedentrodelactual
contexto cultural.

Al proponer al ser humano como punto de convergencia entre 
racionalidad reproductivade laviday la fe, sehacenecesario re
visar el concepto antropológico moderno de sujeto, con el cual esta 
culturadenominayconcibealhombre.Deentrada,debemossospe
charquedichoconceptoestáteñidodelavisiónderacionalidadque
efectivamente hemos criticado, de modo que si echamos mano del 
mismo,sinmás,caeríamosenunaparadoja.Talexamenserálatarea
arealizarenelCapítulo4delpresenteestudio.Deantemano,po
demosanunciarqueelsentidolatodesujetoquefinalmenteprosperó
enlaModernidad,procedentedelaselaboracionescartesianasykan
tianas, no es el adecuado para establecer este encuentro. Sin embargo, 
su espíritu original de libertad y autonomía, por medio de iniciativas 
prácticas y existenciales que traspasan el fundamento racional, es
factible y necesario recuperar, ponderar y dimensionar en el marco de 
otra noción del ser humano como sujeto. Las tradi ciones emancipatorias 
que nunca han dejado de emerger, aun en medio del racionalismo 
dominante,nosservirándebaseparaestereplanteamiento.

2.6 EXCURSO.LAABSTRACCIÓNCARTESIANA
 Y EL PENSAMIENTO MODERNO
La ciencia moderna y la teología siguen estando determinadas en 
la actualidad por el pensamiento cartesiano. Se trata de una forma 
de co no cimiento que hace abstracción del sujeto que conoce y que 
lo concibe como res cogitans, esto es, como observador sin cuerpo, 
prácticamenteinmortal.Talsujetoloentiendeconlacapacidadde
pensar delante de una res extensa, un objeto que se le presenta y lo 
ana liza independientemente de si el sujeto vive o no, abstrayéndolo 
del hecho de si ese objeto reproduce o no la vida de quien lo conoce. 
En esta concepción, Franz Hinkelammert descubre un problema: 

¿Elobjetoesrealosolamenteloimaginamos?Porque,¿cómoafirmar
la realidad de un objeto del cual he abstraído el hecho de que está
vinculadoconlavidamuertedelqueloobserva?Tenemosentoncesun
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objeto abstracto. Y esto es claramente un objeto del cual se ha abstraído 
el hecho de que es importante para la reproducción de la vida.29

A juicio de Hinkelammert, ante el aprieto al que se enfrenta 
Descartes, el propio filósofo francés propone una solución “muy
rara”:

Hace primero una prueba de la existencia de Dios. Y luego deriva de 
la bondad de Dios el hecho de que él no puede haber creado un objeto 
quenosengañe.Delobjeto,sinembargo,nodaningúnargumentode
si existe o no. No puede hacerlo. De modo que da la vuelta por el Dios 
creadorenquemefío,ysimefíoenél,puedoafirmarqueestaagua
es agua y no algo imaginado. Descartes necesita de este Dios y de este 
argumento, en vista de que ha abstraído el hecho de que sin esta agua 
muero. Ésta es una dimensión abstraída. Y que el objeto sea res extensa 
es de por sí una abstracción del hecho de que el objeto es lo que en la 
economía política, no solamente en ella, se llama el valor de uso. Un 
objeto no es res extensa sino valor de uso. Y si abstraigo ese hecho, lo 
que queda es el objeto. Lo que queda es res extensa. En consecuencia, 
res extensa es producto de una abstracción que es legítima. Lo ilegítimo 
esnosaberqueeselproductodeunaabstracción.Descartesquierere
primir este hecho no haciéndolo abierto, y por tanto tiene que sacarse de 
la manga al Dios creador que no lo puede haber engañado.30 

La solución rara, en la inferencia cartesiana, consiste en que 
recurreasudios,cualprincipioabstracto,paraafirmaralgoqueno
puedeexplicarenlarealidad.Yprecisamenteestafunción“episte
mológica” que cumple el ser omnisciente de explicar, imaginar y
con cebir mundos posibles sin real asidero, es lo que ocurre no solo 
en la teología sino también en las ciencias empíricas. Sobre éstas, 
Hinkelammertafirma:

No son ciencias de la realidad sino ciencias de objetos abstractos […]. 
Estoesalgobásicoparadiscutirtambiénelhechodequeelobjetode
las ciencias empíricas surge por abstracción de la realidad. Toda ciencia 

29Hinkelammert,“Fundamentosdelaética.ConversaciónconEnriqueDussel”,
116.
30 Ibid., 117.
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empírica abstrae de lo que constituye la realidad para llegar a su objeto, 
y sobre este objeto habla ahora.31 

Solo que ahora las ciencias empíricas las formulan otros seres 
omniscientes que ocupan el papel del dios omnisciente que acompañó 
el conocimientoduranteelMedioevo.Esteprocedimientonoestá
su perado en plena Modernidad:

He aquí algo que en la ciencia empírica es omnipresente: la presencia 
de seres omniscientes. Pregunté a un teólogo sobre esto, y me dijo que 
la teología no puede hablar acerca de seres omniscientes. Y tiene razón. 
En la actualidad solo la ciencia empírica puede hacerlo. Y, realmente, el 
seromniscienteaparecehoyenlacienciaempíricayenlafilosofíade
la ciencia… Es sorprendente. En los teólogos, la omnisciencia aparece 
rarísima vez. En las ciencias empíricas, en cambio, todo el tiempo. Y 
en ellas, en la raíz de la omnisciencia se halla siempre lo posible en 
principio.Esalgoqueconstantementeestáahí.32

De este problema no se ha escapado la historia en cuanto 
ciencia moderna, que tradicionalmente se ha presentado como ciencia 
empírica, es decir, con pretensiones omniscientes. Nos referimos 
a toda la corriente positivista que definió a las ciencias exactas o
ciencias duras, pero que también impregnó a las ciencias humanas 
y del espíritu. En esto se debe incluir igualmente cierta perspectiva 
del materialismo histórico que se ha conocido como mecanicista y 
algunosdecuyoscomponenteshanllegadoalateologíadelalibera
ción cuando ésta ha recurrido a las fuentes de aquél. Dicho asunto en 
particular es necesario abordarlo para esclarecer, desde el enfoque 
teológico que aquí pretendemos, el modo de abordar la realidad 
social y humana que nos permita tomar conciencia de la revelación 
de Dios.

3. REVELACIÓN: RELACIÓN DIALÉCTICA  
 ENTRE PRESENTE Y PASADO

Aldarunpasomás,queremosprofundizarenciertasaristasde la
experiencia de la revelación, para precisar luego otras ligazones con 

31Ibid.,130.
32 Ibid.
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la racionalidad crítica por la que aquí optamos. El objetivo es seguir 
abriendo el camino del programa que nos proponemos, al despejar 
eventuales reparos relacionados con los núcleos del concepto de
revelación acuñado por la tradición de fe. 

Para alcanzar dicha meta, es indispensable acotar lo medular 
de su contenido, pues bien sabemos que a lo largo de la historia del 
cristia nismo éste se ha ido enriqueciendo conforme a los desarrollos 
de la conciencia humana y creyente, de forma que hay aspectos que 
semantienen (fundamentos incuestionablesparahombresymuje
resdefe)yotrosquesemodificanyactualizandeacuerdoconcir
cunstancias históricas y culturales nuevas. De hecho, sin ir muy 
atrás,EdwardSchillebeeckx identificadosénfasisdistintosacerca
delarevelación,presentesenelmismoConcilioVaticanoII,asaber:
por una parte, una línea que combina en la constitución Dei Ver
bum la reacciónantideístadelConcilioVaticanoIy la tradicional
imagende laautocomunicaciónhistóricosalvíficadeDios,propia
de la teologíaque leprecedió;yporotraparte, la líneaqueen la
constitución pastoral Gaudium et spes concede un espacio más
am plio a la experiencia humana con la idea de que Dios se revela 
revelando al hombre a sí mismo.33

Arriba ya hemos planteado el problema de cómo valorar la 
experiencia novedosa del presente, aquélla que sea revelación de 
Dios. El reconocimiento de esta experiencia exige al teólogo no 
atarse a los conceptos del pasado, tanto a los de las Escrituras como 
a los de la tradición eclesial, aunque tampoco desecharlos. O, dicho 
con mayor exactitud, le implica discernir la experiencia del presente 
en relación con la experiencia del pasado que dio lugar en tonces 
a determinados conceptos asumidos como revelación. Por eso, 
Schillebeeckx considera falso el dilema que contrapone el cono
cimiento de la revelación plasmado en el pasado bíblico a aquel que 
nos trae la experiencia del presente: 

Esesencial,portanto,uncontinuomovimientopendularentrelainter
pretaciónbíblicadeJesúsylainterpretacióndenuestrasexperiencias
actuales. No se puede comenzar con un extremo prescindiendo del otro 

33VeraSchillebeeckx,Cristo y los cristianos, 37.
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sopenadefracaso(paraelcristiano)enlainterpretacióndelaBibliay
en la de las propias experiencias.34 

Lo cierto es que, en la conciencia sobre este asunto, por medio 
del cual se buscan elementos nuevos de la revelación de Dios, se 
juega la capacidad del cristianismo de recrear y vivificar la fe,
liberándola,altiempo,delasamarrasdelaortodoxiaescleróticay
de los miedos a la heterodoxia, y comprometiendo a los creyentes a 
asumirlosdesafíosdelaculturamodernacontemporánea.

3.1 EXPERIENCIADELPRESENTEYREVELACIÓN

A partir del doble movimiento de la revelación que acabamos de 
mencionar, podemos indicar sus aspectos constitutivos en relación 
con la experiencia del presente, así: 
– En primer lugar, está la consideración de que la “realidad
essiempredistintaymayordeloqueelhombreimagina”,comolo
hemos insistido de la mano de Schillebeeckx. Este reconocimiento 
desuspropiaslimitacionesenlaactividaddeconocer–comotam
bién vimos– permite entroncar la revelación en el contexto actual 
con la racionalidad reproductiva y su respectiva crítica, e impugna 
alaracionalidadinstrumentalmediofin.Yalsaberlasdosprimeras
que el hombre no es capaz de manera absoluta “de justificar las
posibilidadesdesupropiaexistencia,desuconocimientoypoten
cialidadmediantesuspropiosproyectosyreflexiones”,convergen
en la inferencia de que “la razón no es racional si no conoce esa 
experienciadellímite”.35 
– Apartirdela“resistenciaderealidad”,queimpideaprisionar
laexperienciaenconceptosestrechos,cerradosydefinitivosyenla
planificaciónracional,seabre–ensegundolugar,tambiénparaambas,
re velación y racionalidad reproductiva– la necesidad discrecional de 
plantearlarealidadcomotrascendencia.Demodoparticular,lareve
lación vuelve a enfrentar “la cuestión de si la realidad […] no puede 
ni debe entenderse como un don que libera al hombre del imposible 

34 Ibid., 69.
35TodaslacitasdelpárrafosontomadasdeSchillebeeckx,Cristo y los cristianos, 
39.
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intento de considerarse fundamento de sí mismo…”.36 De igual 
modo, la aceptación de este principio autoritativo –la autoridad de 
la realidad– obliga al conocimiento humano, para que sea fecundo, 
a colocarse siempre a tono con el dinamismo de aquél, evitando su 
di vorcio y su tendencia autonómica sin medida.
– En tercer término, aparece el imperativo de búsqueda de
experiencias de sentido por medio del cual la racionalidad re pro  ductiva 
promueve juicios de valor –que son de hecho e intersubjetivos– sobre 
el presente y hacia el futuro, mientras que el conocimiento originado 
en la revelación abre espacio a la creencia re ligiosa, esto es, a la 
autoridad de la interpretación referida a la fe enDios,manifiesta
dentrodelosmárgenesdelarealidadhistórica.Eldiálogoentrelos
jui cios de valor racionales y la fe religiosa de ben tener como inte rés 
comúnelcriteriodelareproduccióndelavida,locualgarantizael
dinamismodelorealenlaconstruccióndeconocimientoparalara
cionalidad y la índole histórica de la fe. 
– En virtud de esta apertura –como cuarto factor–, el cristiano 
encuentraunterrenoparavolverapreguntarypreguntarsesisegui
mosnecesitandodeJesúsydelasalvaciónqueenélsenosofrece.
Larespuestaaestacuestióndebepasarporpronunciarsehoyacer
ca de la impronta distintiva de la cultura actual, que acompaña a la 
Modernidaddesdesusalboresrenacentistasyqueafirmaalserhumano
comosujetodesupropialiberación.Elpuntomásaltodeesteasertolo
pusoKarlMarxy,anuestrojuicio,aúnpermanecevigente:

…la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es 
esencia suprema para el hombre y, por consiguiente, en el imperativo 
categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea 
un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable.37 

Estamáxima,corazóndelahistoriaylaculturamodernas,abre
una novedad en la experiencia humana, con la cual el creyente se 
enfrentaalasiguientedisyuntiva:ensemejanteaseveración¿seniega
a Dios y su revelación o hay un desafío inédito para comprenderlos 

36 Ibid.
37 Marx, Manuscritos económico-filosóficos, 230.
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deotromodo?Lacontestaciónenesteúltimosentidorepresentaría
una actualización de la revelación en la historia del cristianismo, el 
cualasuvezhaconfiguradolaculturaycosmovisiónoccidentales.38 

Las indagaciones en el presente estudio quieren seguir 
contribuyendo–enelmarcodesusmuchasrestricciones–alescla
recimiento de este nuevo reto para la fe cristiana, y nos remite a la 
actualización del examen de las idolatrías, como bien lo abordaremos 
en el siguiente capítulo.

3.2 EXPERIENCIANEOTESTAMENTARIADE
 REVELACIÓN:DELAPRESENCIAVIVADEJESÚS
 A LA CANONIZACIÓN DE ESA PRESENCIA

Elúltimoaspectoqueacabamosdeenunciarnosobligaarecordar
el proceso de formación del canon cristiano, fuente indiscutible de 
lafeenJesúsysegundocomponentedelmovimientopendulardela
revelación del cual venimos hablando. La clave a tener en cuenta en 
la canonización del Nuevo Testamento, para redescubrir el sentido 
de revelación allí guardado, es la relación dialéctica entre el proceso 
delnacientemovimientocristianoylaidentidadalaquefinalmente
llegan esas comunidades y sus dirigentes en torno de los textos 
definidos como canónicos, que “no les significaba una coerción
confesionalnitampocounaprohibiciónformaldetodacríticayher
menéutica”.39Ladinámicadeaquel inicioesdescritaporEdward
Schille beeckx del siguiente modo:

Elpuntodepartidadelmovimientocristianoloconstituían,enuncon
juntoinextricable,elofrecimientodesalvaciónporpartedeJesúsyla
res puesta cristiana de fe. Y así como la presencia viva de Jesucristo 
resucitadoentrelossuyosenlatierrafueelcomienzoyelestímuloperma
nente del movimiento cristiano, así algunos textos cristianos, debido a su 

38 Para el pensamiento crítico en el que se inscribe la racionalidad reproductiva, 
lanecesariavueltaalpasadosupone ira losorígenesdelcristianismo,afinde
buscar desde allí qué se puede decir acerca del imperativo categórico de que el 
“hombre esesenciasupremaparaelhombre…”.Estaineludiblereflexiónnosolo
despeja dudas para la fe cristiana sino enriquece el sentido buscado por la razón 
trascendental, o la razón que se pregunta permanentemente por su racionalidad. 
39 Schillebeeckx, Cristo y los cristianos, 61.



124 carlos enrique angarita sarmiento

contenido, fueron elevados al rango de norma canónica, al tiempo que 
lasnumerosascomunidadesdefe,identificándosecontalestextos,se
con solidaban en una mutua identidad de grupo, claramente reconocible 
para todos los creyentes.40

De lo anterior podemos enfatizar dos aspectos íntimamente 
ligadosqueconstituyenlaexperienciaprimigeniaderevelaciónneo
tes tamentaria: 
– La presencia viva de Jesucristo resucitado, esto es, el lazo 
casi natural que se establecía entre los creyentes y la persona de la 
cualsedabauntestimoniomásomenosdirecto;enotrostérminos,
el contenido de la revelación estaba referido a aquel y a aquello que 
sevivíaprofundayexistencialmenteendinámicascomunitarias.
– Laidentificaciónconlostextos–locualfijóelcontenidode
la revelación– se erigía como autoridad a partir del convencimiento 
de que su contenido o lo allí narrado era verdad porque hablaba de la 
vivencia que se estaba experimentando, de tal suerte que “en la fase 
de formación del canon, la autoridad de la Escritura no es realmente 
jurídica o formal (una autoridad desde fuera)”; solo mucho más
tarde,sobretodo,cuandosediolaconfirmaciónglobaldelcanon,
enlasegundamitaddelsigloIV,“sediráquelaSagradaEscritura
del Nuevo Testamento tiene autoridad, porque está inspirada por
Dios”.41

Inevitablemente,esteorigensetransformaráenlasgeneracio
nes posteriores de cristianos. Para estas generaciones –entre las cuales 
te ne mos que incluirnos–, la Escritura no se presenta, en primera 
instancia, como el ofrecimiento de una experiencia de fe abierta a 
otros,sinocomolaexpresióndeunainstituciónhistóricamentere
glada y, de tal modo, “como una exigencia fundada en la autoridad, 
desvinculada ya, al menos directamente, del proceso de experiencia 
personal”.42Talsituaciónnoesunobstáculoper se, pues no puede 
ser de otramanera; pero sí representa un peligro latente que, por

40 Ibid., 60.
41 Ibid., 61.
42 Ibid.
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lavíadelaafirmacióndesmesuradadelainstitucionalidad,secon
duzca a desvirtuar el espíritu fundador de la experiencia siempre 
viva y susceptible de actualización en la experiencia del presente, 
hasta desembocar en que la identidad del cristianismo como “un 
movimiento en torno a Jesucristo […] puede pasar a ser la religión de 
un libro, en la que quien establece la orientación de la comunidad de fe 
nosonyalosmiembrosdelamismaconsusdirigentescarismáticos,
sino los ‘escribas’”.43 Esta situación plantea hoy día la imperiosa 
necesidad de redescubrir la experiencia original del movimiento 
cristiano mediante la observación y el reconocimiento, en nuestro 
presente, de las expresiones auténticas de fe –explícitas e implícitas– 
queaparecenpordentroyporfueradelasdinámicasinstitucionales
y que pueden advertir o denunciar prácticas anquilosadas con las
cualesseinhibeelconocimientodelJesúsviviente.

Ahorabien:¿quédescubrieronestosseguidoresenJesús,que
los llevó a hacer la confesión de fe y la apuesta existencial por eso 
que creyeron y que brindaba un sentido pleno para su existencia? 
¿Cuáleseranesosrasgosdistintivosdesuexperienciadefequecon
sideraronválidanosoloparaellossinoparatodosloshombresymu
jeres?¿Acasoesoshallazgospermanecenvivosyguardanvigencia
para las mujeres y hombres de nuestro tiempo?

DeacuerdoconelteólogoholandésEdwardSchillebeeckx,la
BuenaNuevadeJesucristotambiénesEvangelioparanuestraépoca,
en cuatro aspectos fundamentales. 
– Enprimertérmino,enJesúsdeNazaretserevelalaimagen
deunDiosqueestáplenayradicalmentecomprometidoconelser
hu mano, con sus posibilidades de libertad y autonomía, hasta el 
punto de que “decide sobre el sentido y el destino del hombre en 
beneficiodelpropiohombre”porque“elnombredeDiossignifica
‘solidario conmipueblo’”.44 En la misma línea, la solidaridad de 
Diossehacemásexplícitaenelpobre,dondelacondiciónhumana
estámáspisoteadayvulneradapero,altiempo,dondelosdeseosyla
apuesta por la humanización, en cuanto capacidad y disposición por 
reconoceralotrocomoprójimoseencuentranmáspresentes.

43 Ibid., 62.
44 Ibid., 622.
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– En segundo lugar, Dios “muestra su auténtico rostroalcris
tiano en la desinteresada solicitud de Jesucristo”, pues en “Jesús
aparece plenamente la predestinación de Dios y el sentido de la 
existenciahumana:promoverelbienylucharcontraelmal”.Ello
suscitóelconflictoy laoposiciónen“suactividadhistóricacomo
defensordelacausadelhombrecomocausadeDios”.45 En medio 
deestaprácticaenfavordelajusticiaserevelaenJesúselgenuino
sentidodelsufrimiento,válidoporqueseoponealainjusticiayal
propio sufrimiento y no porque sea redentor por sí mismo. 
– En tercera instancia, la revelación es la simbiosis de la 
memoria de Jesucristo o memoria Jesu, de la comunidad que se 
cons truye y de la transformación del mundo: sin la primera, las dos 
segundaspierdensusentidoradicaldeesperanza,puesnuncaalcan
zan en la historia toda la plenitud que se precisa; sin lamemoria
de Jesucristo la comunidad es relativa y la resurrección deja de ser 
verdad,ysinlarenovacióndelmundo,lacomunidadeslisiada;yla
transformacióndelmundoancla,en lamemoriadeJesús,elcom
promisovitalhastalasúltimasconsecuencias,contandoconlasoli
daridad de un Dios, que quiere que el hombre viva, así como halla 
en la comunidad su sentido real donde las personas trascienden en la 
historia a través de sus mutuas relaciones de reconocimiento. 
– Porúltimo, la concienciaque emergede la experienciade
revelaciónpromueveydescubrelasexperienciashistóricasdesal
vación y las reconoce en su hondura, pero entiende también que 
lasmismassonfragmentarias,puessiempre,enlahistoria,haypo
sibilidad de una promesa mayor que se concreta en la salvación 
definitivaoescatológica,queesdeotroorden;decualquiermodo,
ambas perspectivas son necesarias e ineludibles, y orientan el sentido 
delapercepcióndelaexperienciahumanaydelaspropiasprácticas
de salvación.

4. FUNDAMENTOS PARA UNA VALORACIÓN 
 CRISTIANA DE LA HISTORIA
Nos hemos ido adentrando a la vinculación entre los dos polos del 
movimiento pendular de la revelación, a saber, la experiencia del 

45Ibid.,623.
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presente y la experiencia primigenia que derivó en el establecimiento 
del canon cristiano. Esta doble experiencia conllevó a la construcción 
colectivadeunsentidodefe,igualmentecolectivo,quefinalmentese
cristalizóenunavisióncristianadelahistoria.Dichavisiónsecons
tituyó en eje de la revelación y exige –a cada nueva generación de 
creyentes–retomarlayreactualizarladentrodesuscondicionesespe
cíficas.Eselejerciciode interpretaciónquesugiereSchillebeeckx
para los cristianos del presente: 

…la canonización no debe hacernos olvidar que esta literatura ha 
establecidocomomodeloúnicamente lahistoria fundamental.Queda
abierta la posibilidad de nuevas historias de experiencias cristianas, 
siem pre que éstas sean remodelaciones legítimas de la historia original y 
sehableenellasdelapersonadeJesústeniendoencuentalamediación
de otros condicionamientos históricos.46

En consecuencia, cabe a la teología, por ejemplo, la misión de 
identificarelsignificadoprofundoqueorientalosdinamismosdehu
ma nización desplegados en el contexto histórico y cultural mo der no, 
dentroofueradelasprácticaseclesiales,ycorrelacionarlosconla
experienciadeJesús,afindeproponernuevosrelatosmediantelos
cualesseactualicelaexperienciacristianaenlahistoria.Paraalcan
zarestepropósito,sinembargo,esmenesteresclarecerasuntosfun
damentales, como los que abordamos enseguida.

4.1 LA INCONCLUSA CRÍTICA A LA  
 METAFÍSICA DE LA HISTORIA

La reiterada perspectiva histórica de la revelación en la que hemos 
venido insistiendo, en manera alguna tiene completamente despejado 
su camino en nuestro entorno cultural. Aunque tal enfoque no es 
ex traño a la teología católica de hoy, principalmente después del 
ConcilioVaticano II,exigeparasuasunción integraluna tomade
distanciadelafilosofíametafísicaqueacompañódurantelargossi
glos la reflexiónde fe.Porconsiguiente,conelfindeasegurar la
visiónhistóricadelarevelación,esindispensableprecisarlasdificul
tades de articular teología e historia, derivadas precisamente de esa 
herencia idealista.

46Ibid.,63.
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La comprensión histórica de la revelación, que es inherente a 
las Escrituras y se ha venido recuperando en varias teologías desde 
lasegundamitaddelsigloXX,aúndebeenfrentarelescollodela
larga tradición teológica legataria de la helenización a la que tuvo 
lugarlareflexióndefe,especialmentedesdeelsigloIV.Enefecto,
no podemos dar por íntegramente superado “el paradigma de la 
naturaleza [que] llevaba a identificar realidad con cosa y la esen
cia con la sustancia”47, dentro de lo cual buscaba demanera pri
vilegiada el fundamento óntico de la salvación y la constitución 
metafísicadelapersonadeJesús.Sibienesciertoquehoynopre
valecentratadosdogmáticosdondeestascuestionesocupenunlugar
importante, no es menos real la existencia de muchos lastres, tanto 
enlacreenciacomúncomoenlasreflexionesdefe,enlosquesub
sistelavisiónnaturalista,quizásbajoelropajedeotrasformascon
las cuales se preservan afirmaciones esencialistas en perjuicio de
lasdecarácterhistórico.Enefecto,todavíalasmujeresyhombres
de hoy –incluidos muchos creyentes– creen que su destino depende 
defuerzas“naturales”sobrelasquenotienencontrolalguno.Tales
fuer zas no son explícitamente sobrenaturales –como eran concebidas 
en la Antigüedad y en el Medioevo–, pero se las considera de manera 
análogaaéstas.Enconsecuencia,comoresultadodelahistoriade
se cularización, el Estado, el mercado, la ciencia y la tecnología son 
vis tos como poderes omnímodos frente a los cuales las personas no 
vislumbranmásalternativaqueadaptarseyresignarsuvoluntadde
re sistencia y creatividad, esto es, su libertad. Por tanto, la “libertad 
dehijosdeDios”queanunciaelEvangelioyrecuerdalateología,
sequedanomásqueenunapromesaapenasdignadesercreídades
pués de esta historia carnal y mortal, conducida ahora por los nuevos 
dioses paganos. De este modo, la visión ahistórica de la fe, que gestó 
ysostuvoelrégimendecristiandad,pareceseguirsubsistiendo,aun
que de otros modos, en plena Modernidad: una metafísica secular ha 
ocupado el lugar de la metafísica religiosa.

Laconsecuenciamásgrave–paraelasuntoteológicoqueveni
mos discurriendo– consiste en que con ese dualismo que escinde 
vidayexperienciahistórica,porunlado,yexperienciayreflexión

47Ellacuría,“Salvaciónenlahistoria”,1.254.
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defe,porotro,seperpetúalaideadeque“lasalvaciónsehadado
(accidentalmente)en lahistoria,peronoes (esencialmente)histó
rica”.48 Por todo ello, sigue presente en nuestros días la idea que 
rela tiviza la historia como lugar de revelación y salvación, y deja a 
lafenomásquelascuestionesmoralesdelavidaíntimayprivada.

Sinembargo,eldinamismoreligiosoadoptaestereotipossecu
lares a manera de emergentes mesianismos políticos que pronto se 
deslíen,odeconocimientoscientíficosabsolutistascomolosdela
racionalidadinstrumentalalosquesehaasignadoelsupuestoen
tendimiento“real”delascosas,ocomosímbolos,creencias,ritosy
prácticasreligiosasqueseintercambianenmercadosesotéricosdonde
se ofrecen soluciones banales a las angustias de nuestro tiempo y se 
fabricanpromesasmáscercanasalalógicadecualquierpropaganda
mediáticaseductoraquealarevelacióncristianaenlahistoria.Todo
estohacemáscomplejoelfenómenodesecularización,puesésteno
equivale necesariamente al despliegue de una visión histórica ni a la 
realnegacióndelafereligiosa,sinomuyprobablementealreves
timiento de antiguas metafísicas.

Por tanto, la visión histórica de la revelación aún tiene por
delante un largo camino de crítica a toda metafísica, sea teoló gica o 
racionalista;yparareconstituirseyvolverahacersepresentepuede
hallar,enlomásconspicuodelatradicióndefe–eltestimoniobíblico–,
su fuente primordial de fundamentación. Somos conscientes, en to do 
caso, de que esta vuelta necesaria a los albores cristianos no debe ser 
exclusivamenteteológica,puesexistencríticasracionalesalidealis
mofilosóficoy teológicoquenosepuedensoslayar.Enelmismo
sentido, la actualizada visión cristiana de la historia, en el contexto 
modernoenelquevivimos,solopuedesersignificativamientrasse
articule semánticamenteavisiones secularescon lascualespueda
concretar, en este momento, su perspectiva escatológica.49

48Ibid.,1.252.
49 Ellacuría consideraba, a comienzos de los años 70, que había tres visiones de 
lahistoriaenjuego:lajudía,ladeFeuerbach(apartirdelacríticaalavisióndel
antiguoIsrael)ylamarxista.Respectodelaprimera,advertíaqueseextrapolaba
en dos posturas extremas: la politización de la salvación, es decir, su expectativa 
de que ésta se realizara absolutamente en la historia, por una parte, y por otra, 
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4.2 LAVISIÓNCRISTIANADELAHISTORIA

Queremosproponerenseguidatresplanteamientosteológicoscom
ple men tarios que sustentan la visión de la historia emanada del 
cristianismo,actualizándolaparaelpresente.Laprimeralapodemos
considerarcomounacríticaqueformulaelConcilioVaticanoIIa
lametafísicadelahistoriaqueacabamosdeexplicar;lasegundala
entendemos como una corrección teológica desde una perspectiva 
filosóficaqueasumelahistoriacomobasedelpensar;yla tercera
tiene como fuente directa el Nuevo Testamento, y busca mostrar su 
actualidadyvigenciaysuvínculoconlarealidad,segúnlohemos
ve nido sosteniendo.

4.2.1 La dinámica histórica-social como lugar de 
	 	 santificación	y	salvación:	Concilio	Vaticano	II

Comoloenunciamospáginasatrás,alaludirauncomentariodeE.
Schillebeeckx,sibienenlarelaciónrevelaciónhistoriahayénfasis
distintosentrelasconstitucionesdelConcilioVaticanoII,sinlugara
dudasesmásfuertelatendenciaquevinculalosdosconceptos.Esta

la espiritualización que aparece como resultado del fracaso político de Israel. 
Respectodelasegunda,refierelacríticadeMarxaFeuerbach,enelsentidode
que estaba bien que abandonara la sucia praxis política judía, pero que no era 
correcto asumir la historia como pura interiorización subjetiva. Respecto de la 
ter cera, ve que tiene como falla fundamental el descontar toda referencia a Dios 
en la historia, considerando que quien así lo haga cae en la alienación en perjuicio 
de la praxis revolucionaria y de transformación. Ante ese panorama, Ellacuría 
entiende que hay que formular una cuarta alternativa: “…así como Marx ve una 
alternativa distinta a la praxis judía y a la interiorización cristiana como la entiende 
Feuerbach, también el cristiano de hoy tiene el derecho y la obligación de buscar 
una cuarta [opción] que supere la politización judía, la interiorización puramente 
contemplativay lapraxismarxista” (Ellacuría,Teología política,77).Como lo
desarrollaremosenelCapítulo3,aquípensamosen laposibilidaddeexplicitar
unavisióncristianadelahistoriaquesearticulaconlaperspectivadeMarx,ob
via  mente comprendida de manera diferente a como hace Ellacuría, y como en 
su lugar la interpretó el propio Edward Schillebeeckx (Cristo y los cristianos, 
688697).Esaarticulacióntampocoesreduccióndelaunaenlaotra,puesnosin
teresaexplicitarloselementospropiamentecristianosqueenlapartefinaldeeste
apartado expondremos a partir del libro del Apocalipsis. 
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pos tura es evidente en las sonstituciones Lumen gentium y Gaudium 
et spes. En la primera de ellas encontramos expreso lo siguiente: 

Quiso,sinembargo,Diossantificarysalvaraloshombresnoindivi
dualmente y aislados entre sí, sino constituirlos en un pueblo que le 
conociera en la verdad y le sirviera santamente. Eligió como pueblo 
suyo el pueblo de Israel, con quien estableció una alianza, y a quien 
instruyógradualmentemanifestándoleasímismoysusdivinosdesig
niosatravésdesuhistoria,ysantificándoloparasí.50

En otras palabras: la salvación y santificación (constitución
plenacomohumanos)acontecenalinteriordelaexperienciadeha
cerse pueblo, de modo que no pueden desprenderse aquéllas de ésta. 
LacomunicacióndeDios soloocurreenelmarcodedichaexpe
riencia o, de otro modo, la experiencia de fe no se vive sino en ese 
proceso(gradual)deconfigurarsecomopueblo.Igualmente,talcon
ciencia humana sobre Dios y sus designios –al formarse en dicho 
dinamismo– es radicalmente histórica e implica conciencia sobre la 
his toria. Por tanto, la salvación es la historia de hacerse pueblo y la 
santificacióneshistórica,asícomolateologíaesconcienciadeese
modo de asumir la historia.

En la misma dirección, la constitución Gaudium et spes 
vinculalarevelaciónalaexperienciamásespecíficadeconstrucción
de sociedad: 

La revelación cristiana presta gran ayuda para fomentar esta comunión 
interpersonalyalmismo tiemponos llevaaunamásprofundacom
prensión de las leyes que regulan la vida social, y que el Creador grabó 
en la naturaleza espiritual y moral del hombre.51

Enigualsentido,seindicaallíque“elamordeDiosydelpró
jimo[que]eselprimeroyelmayormandamiento”esuna“doctrina

50ConcilioVaticanoII,“ConstitucióndogmáticasobrelaIglesiaLumen gentium”,
No. 9, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/
documents/vatii_const_19641121_lumengentium_sp.html (consultado el 3 de
diciembrede2009).
51 Idem, “Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 
actual”,No.23,Vatican,http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_
council/documents/vatii_const_19651207_gaudiumetspes_sp.html(consultado
el10demayode2010).
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[que] posee hoy extraordinaria importancia por causa de dos hechos: 
lacrecienteinterdependenciamutuadeloshombresylaunificación
asimismocrecientedelmundo”.52Portanto,hoyparecemásevidente
que la “índole social del hombre demuestra que el desarrollo de 
la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están
mutuamentecondicionados”yquela“vidasocialnoes,pues,para
elhombresobrecargaaccidental”.53 

Contodo,eneltextoseadviertequeladinámicadesocialización
es paradójica, de tal forma que, aun cuando necesaria de asumir, no 
se puede absolutizar en sus concreciones reales: 

Por una parte, “[…] ofrece […] muchas ventajas para consolidar y 
desarrollar las cualidades de la persona humana y para garantizar sus 
derechos”[…].Pero,porotrolado,“nosepuede,sinembargo,negar
quelascircunstanciassocialesenquevive[lapersona]yenqueestá
como inmersa desde su infancia, con frecuencia le apartan del bien y 
le inducen al mal […]. Y cuando la realidad social se ve viciada por 
las consecuencias del pecado, el hombre, inclinado ya al mal desde su 
nacimiento, encuentra nuevos estímulos para el pecado, los cuales solo 
puedenvencersecondenodadoesfuerzoayudadoporlagracia”.54 

El criterio para dirimir la anterior tensión ha de ser el siguiente:

…el orden social […] y su progresivo desarrollo deben en todo momento 
subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse 
al orden personal, y no al contrario. El propio Señor lo advirtió cuando 
dijoqueelSábadohabíasidohechoparaelhombre,ynoelhombre
paraelSábado.55 

Enotraspalabras:elordenrealnosereducealmarcoinstitu
cional creado por los hombres en los contextos sociales, sino que la 
persona –en cuanto orden, esto es, en cuanto dinamismo relacional 
ytrascendental–sugieremásposibilidadesparalaexistenciasocial
e his tórica, lo que la constituye en valor supremo desde el cual se 

52 Ibid., No. 24.
53Ibid.,No.25.
54 Ibid.
55 Ibid., No. 26.
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hadedeterminarelcarácterdelasinstituciones.Sienmediodela
paradoja, la persona se asume como valor supremo de las relaciones 
cadavezmásinterdependientes–segúnobservaelConcilioVaticano
IIenlaexperienciasocialdelpresente–,podríadarselugaralauni
versalizacióndelbiencomúnenlamedidaenqueseasumaalgénero
humanoensuconjunto,locualsignificaarticularencadamomento
el desarrollo social a la dimensión del devenir histórico.

4.2.2	 Argumentos	teológicos	y	filosóficos	
	 	 para	una	teología	de	la	historia	hoy

Elcarácterhistóricodelarevelaciónydelasalvaciónhallasufun
damento en el testimonio bíblico cristiano. En efecto, los seguidores 
deJesúsreconocemos,apartirdelaherenciadelosprimerosapós
toles, que la máxima comunicación histórica de sí mismo la ha
realizadoDiosenlabiografíadeJesúsdeNazaret,quienvivióen
latradiciónculturaljudía,asícomoinfluyó,despuésdesumuerte,
en muchas otras tradiciones culturales. Dicho reconocimiento in
cluyelaconviccióndequeJesúseselculmenhistóricodelahistoria
de salvación56, al tiempo que la salvación acontece en la his toria 
misma:estaúltimanoesunañadido,niunmeroescenario,sinoun
dinamismo de salvación. Con todo, nos recuerda Ignacio Ella curía 
queelJesúshistórico“anunciaunasegundavenidaen laquecul
minaráhistóricamenteestahistoriaparaentraraotroestadiodonde
la historicidad de cada hombre y de la humanidad entera tome otra 
forma, sin tenerporelloqueser totalmenteabolida”.57 Esto no lo 
po demos delimitar racionalmente, pero nos sugiere una dimensión 
de la realidad que tampoco es irracional58: la trascendentalidad 

56Jesúsesculmendelahistoriadesalvaciónenvariossentidos:encuantoasume
la historia concreta que le correspondió vivir y procura su transformación; en
cuantoreconoce,enesahistoriaheredada,específicamentejudía,queDiosseha
reveladoenella;yencuantolosnúcleosfundamentalesdenuevarevelaciónsenos
muestranenJesús,comoenningunaotrapersonadentrodelahistoria.
57Ellacuría,“Salvaciónenlahistoria”,1.258.
58 No es irracional porque no nos saca de la historia, ni conlleva a la renuncia de 
buscarelsentidotrascendentalenlahistoria,nihaceabstraccióndelossereshu
manos que estamos en y construimos la historia.
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radical de la historia.Yenéstaconfiamos,yporesaconfianzanos
situamos en la historia de otro modo: con la certeza de que en ella 
hayrevelacióndeDios(yporesonodesdeñamoslahistoria)ycon
laesperanzadequeenellanoseagotatodalarevelacióndeDios(y
poresonoabsolutizamoslahistoriaquevivimos).

Si bien creyentes y no creyentes podemos coincidir en el 
caráctertrascendentaldelahistoriaencuantoinaprehensibleracio
nalmente en su totalidad, los creyentes lo afirmamos con mayor
vehemencia, para aseverar con ello la inaprehensibilidad funda
mental de la realidad absoluta de Dios59, al decir de Ellacuría. Esta 
postura radicalde la feplanteapor lomenosdosdificultadesa la
comunicación de Dios en la historia: por una parte, se trata de la 
comunicacióndeunmisterioinfinitoaunarealidadfinita,deforma
que las dos dimensiones se acercan pero no se funden, por lo cual 
siguequedandoenloinsondablelaverdaddeesoquellamamosre
velación; de otro lado, aquello que “nos atrevemos” a denominar
presencia y advenimiento de Dios tampoco ostenta certeza absoluta, 
pues las formas de manifestación divinas pueden ser heterogéneas y 
siemprenovedosas,comolomuestralahistoriadelarevelaciónbí
blica.Alparecer,nisiquieraconJesússedisolvióningunadeestas
apa rentes aporías:

Porrazóndeesainfinitudydeesaabsolutalibertadningúnmomento
históricodeterminadopuedearrogarselaposibilidaddeabarcartotal
menteelmisterioniaundellegaralmáximoquecorresponderíapor
partedelhombre.NisiquieraenelcasodeJesússedaestaplenitud.Ante
todo, porque en su misma vida hay una procesua lidad, un crecimiento 
(Lc2,52),unaplenificaciónalmenosenlacomunicaciónexistencial;
y,ensegundolugar,porquesiemprequedaronincógnitasparaelJesús
históricocuestionesfundamentalesatañentesalarevelaciónyalaco
municacióndivinas(Mc13,32;Mt24,36).EstonoobstaparaqueJesús
quedecomocriteriodefinitivodecualquiercomunicaciónsalvíficade
Dios.60

Comprendido de esta manera, Jesús representa, para sus
seguidoresdetodoslostiempos,másunaapuestaqueunarespuesta

59Ellacuría,“Salvaciónenlahistoria”,1.259.
60 Ibid.
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certera. Hay que seguirlo, actuando en la historia, si se quiere 
experimentar lo que en él se nos reveló de salvación en la historia. 
Eneseseguimientosepuedetomarconciencia–segúnIgnacioElla
curía–dedosgrandesrevelacionesenlahistoriadeJesús,acercade
Dios y de la propia vida humana: 
−	 Que hay pecado, pero ese pecado puede y debe ser perdonado y 

quitado.
−	 Que la historia de salvación nos conduce a la creación de un 

hombre nuevo y a la instauración de una tierra nueva,entendien
do por ésta “la totalidad del mundo social e histórico en que el 
hombrevive”.61 

El pecado se revela como degradación de la naturaleza humana, 
con lo cual, al tiempo, se niega la vida divina. El envilecimiento de la 
existenciaocurreenlasprácticasinterpersonalesyseinstitucionaliza
en estructuras sociales; pero frente al pecado está la opciónde la
conversión, que es un llamado, una exhortación proveniente del otro, 
empezandoporladelmismoJesús,queconllevaalreconocimiento
personaldelasprácticasconlascualessedestruyelavidahumanay
alabúsquedadenuevasrelacionessocialesenprocuradeerradicar
el mal. Precisa Ellacuría: 

…la salvación […] es también acción eficaz y, desde luego, acción
decidida […]. Los pecados no solo deben ser perdonados sino que 
deben ser quitados del mundo, no solo con la transformación de los 
corazones, sino con la creación de nuevas estructuras.62 

Además,elhombrenuevoylatierranuevasuponenlanecesaria
muerte del hombre viejo y de la tierra vieja, esto es, implican una 
ruptura que muestre la transformación radical de las personas y de 
susrelaciones,noelsimplecambioconelcualpermanecelanatu
raleza antigua: 

En qué pueda consistir social e históricamente este cambio de la muerte 
esalgoqueteológicamentenopuededeterminarse.Loúnicoquepuede
aventurarse esquehade teneruncierto carácterde subversiónyde

61Ibid.,1.263.
62 Ibid.
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revolución, dando a estos términos no un sentido sociológico e histórico 
actual, sino el sentido profundo de la necesidad de cambios esenciales.63 

Deestamanera,laapuestadefeasumeelcaráctercontingente
de la conversión, de la erradicación del pecado y de la emergencia 
delhombrenuevoydelanuevatierra:todoellosemuestraenlahis
toria, pero también se esconde, y a veces de tal modo que nos parece 
noverloniexperimentarlo;entoncesdudamosdelasalvaciónenla
historia,locualequivaleadudardelafedeJesúsydesuDios.

Además,esnecesariodecirqueelcarácterhistóricodelare
ve lación solicita mediaciones, pues la sola fe no basta, sino que 
reclama el concurso de las racionalidades culturales, económicas y 
sociopolíticas y, muy principalmente, de las propias fuerzas sociales 
en las cuales y entre las cuales los seres humanos establecen sus 
interacciones.Sobreesteúltimoaspecto,elpresenteestudiosepro
poneaportar (especialmenteenelCapítulo4), enel entendidode
que en cualquier contexto social –ymuchomás en el nuestro– la
mediaciónracionalexigelaafirmaciónpreviadelserhumanocomo
sujeto, esto es, como a priori insoslayabledesuprocesodecons
titución en el mundo, para que la racionalidad y su acción efec
tivamenteseanposibles;afirmaralserhumanocomosujeto–según
veremos–,noscolocaademásenlasendadeloqueescentralenla
voluntaddeDiosyquelateologíavieneafirmando:revelaralhom
bre a sí mismo. 

Con tales bases, el conocimiento de la revelación asume la 
historiaysucaráctersalvador.Deunlado

…supone[…]quelahistoria[ha]sidoelegidaporDiosparaserlapar
teradelasalvación[…yque]lahistorianoseríadesuyosalvífica,sino
queloseríapordesignioyvoluntaddeDios,ylahistorianosecons
tituyeenhistoriadesalvaciónmásqueporlaapariciónhistóricadela
salvación en ella, por la historización de la salvación.64 

Deotrolado,entérminosoperativos(ynoformalmentecon
ceptuales)habríaquepensarenunatensiónderivadadelasrelaciones

63 Ibid., 1.264.
64Ibid.,1.273.
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entre historia y salvación, al cabo nunca exenta de conflictos en
medio de la comunidad de creyentes:

Hay,pues,sujetosquetrabajanmásespecializadamenteporelcarácter
salvíficodelahistoriayotrosquelohacenporelcarácterhistóricode
lasalvación.Aaquéllossueleconsiderárselescomolosreligiososya
estoscomolos laicos.Ladistincióntienemáscarácterfuncionalque
estructuralporqueenlaunidadestructuraldelahistoriadesalvaciónel
trabajoenlohistóricosuponeversiónintrínsecaalasalvaciónyeltra
bajoenlosalvíficosuponeversiónintrínsecaalahistoria,sinqueello
obsteaqueladistinciónfuncionaltengauncarácterreal.65

NoobstantelaaclaraciónofrecidaporEllacuría,ajuicionues
tro, la distinción traspasa los límites de lo mero funcional. Él lo 
concibe como unidad estructural, pero estos énfasis funcionales que 
atiendenmásalasalvaciónomásalahistoriacorrenelpeligrode
seguirescindiendolaúnicarealidaddelacualparticipamos,aménde
sostenereldualismodeunafequeessobrevaloradaporsucarácter
trascendentalmetafísicoydeunahistoriaquealapostreessubes
timadaporsumodestafinitud.

4.2.3 La visión neotestamentaria de la historia

Trascendentalidadysalvaciónenlahistoria,misterioinfinito,hombre
nuevo y tierra nueva, pecado que se quita del mundo, son conceptos 
que tienen asidero en el Nuevo Testamento. Los cristianos, e incluso 
Occi dente en su conjunto, cuentan con una visión de la historia 
expresa en el libro del Apocalipsis66, con el que se cierra el canon 

65 Ibid., 1.274.
66SeñalaFranzHinkelammert:“Eltextohasidoleídodelasmanerasmásdiversas.
Pero igualmente ha sido falsificado de miles maneras. El texto acompaña la
historia occidental en sus grandes cambios. Hay una lectura que se hace al surgir la 
sociedad burguesa. Hobbes hace toda una interpretación del Apocalipsis. Cuando 
habladelEstadoburguéscomoLeviatán,aludealabestiadelmardelApocalipsis.
El mismo Locke le sigue en esta interpretación. El mismo Mesías de Händel 
da,en lamitaddel sigloXVIII, todauna legitimaciónapocalípticadel imperio
inglés, que tiene mucho que ver con la gran aceptación que esta obra encontró en 
Inglaterra en este tiempo. Pero igualmente Marx y Engels interpretan el Apocalipsis, 
como lo ha ce Hegel también. Y cuando colapsó el socialismo soviético, el Occidente 
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neo testamentario. Es una concepción en la que –como es propio de 
cualquierpensamiento–subyaceunenfoquefilosófico;perosetrata
en lo primordial de una mentalidad explícitamente teológica. 

Una de las características relevantes de tal literatura consiste en 
que, en los albores del cristianismo, libró una dura lucha contra las 
tempranas tendenciashelenizantesqueaparecíanenel senodel jo
venmovimientodefe.Dicharesistenciaalhelenismoya lahele
nización, cuyas raíces se encuentran en las tradiciones populares de 
laapocalípticajudía,perdiólabatalla,ypasóaocuparunlugarse
cun dario en la historia del cristianismo, en Occidente. 

Latendenciahegemónicagriega,porsuparte,alcanzósumá
xima expresión conEusebio deCesarea (263339), obispo y teó
logo, quien oficializó la primera reconstrucción de la historia del
cristia nismo en el Imperio Romano, en plena era constantiniana. 
Ensutrabajodediezvolúmenes,Historia eclesiástica, relativizó el 
carácterproféticoapocalípticodelmovimientocristiano,enfavorde
unalecturainstitucionalistaancladaalpoderdecristiandad.Conse
mejante hermenéutica, la visión apocalíptica se desdibujó, al extremo 
deponerprácticamente enduda lapertenenciadelApocalipsis, de
Juan, al canon cristiano.67 

Esto explica que los elementos centrales de la mentalidad 
históricaapocalíptica–queexpondremossucintamenteacontinua
ción–seanextrañosparalareflexiónteológicatradicionalquellega
hasta nuestros días.

La impronta del libro del Apocalipsis es el profetismo con el 
cualseidentificabanlascomunidadescristianasdelAsiaMenor.Este
rasgo es ciertamente radical en el espíritu del texto, donde se sien te el 
peligrodetransarconprácticasinstitucionalesprocedentesdelhe
lenismo.Además,laactitudproféticanoerasimplementeunaluchade
ideas, sino la expresión de fe y teológica elaborada por comunidades 

burgués lo celebró en términos apocalípticos: cayó labestia.Las imágenesdel
Apocalipsisaparecentambiénenelnazismoalemán,cuandosepresentacomoel
reino milenario. Y hoy se deriva del Apocalipsis uno de los pilares ideológicos del 
imperiodeEE.UU.,queleprestaelfundamentalismocristianodeEE.UU.(Hinke
lammert, Hacia una crítica de la razón mítica, 130131).
67VeraRichard,Apocalipsis. Reconstrucción de la esperanza,3136.
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creyentes que se sentían oprimidas, excluidas y hasta perseguidas en 
el sistema político y religioso en donde se movían. Pablo Richard 
des cribe del siguiente modo aquel profetismo teológico:

El contexto sociológico nos ayuda asimismo a discernir dimensiones 
teológicas en la apocalíptica, particularmente importantes cuando se 
trata de grupos perseguidos dentro de una comunidad religiosa. Por 
ejem plo, la concepción apocalíptica de Reino de Dios en la predicación 
deJesús,contrariaalaconcepciónnacionalistadeReinodeIsraelque
tienenlosgruposreligiososdominantesenPalestina.Igualmente,elke
rygmadelaresurrecciónenlacomunidadescristianasprimitivas,con
trapuesto a la teología helenística entusiasta de algunos grupos cristianos 
(futuros gnósticos). Elmismo concepto de revelación, que recibe el
vidente o profeta directamente de Dios, y que supera o contradice el 
saber teológico controlado por las autoridades religiosas o políticas.68

En ese contexto de confrontación, las comunidades afines al
librodelApocalipsissentíanque,consupráctica,sejugabannoun
momento de su vida, sino la historia toda, la de ellas y la del conjunto 
de la humanidad. Ser consecuentes con sus creencias abría el paso a la 
redención de la humanidad, la cual empezaba a realizarse en la his toria 
misma. Con esto se introdujo la conciencia de la redención universal, 
completamente novedosa para cultura alguna hasta entonces. 

La redención posee como destino el único mundo del que se 
tiene conocimiento, que es llamado tierra o lugar de los impíos, pero 
que también es denominado cielo o lugar de los justos y los santos 
pues“cielotierradesignalasdosdimensionesdeesaúnicaymisma
historia”.69 Se trata, así, de una respuesta para un presente angustioso 
que encontró, en el pasado, criterios de discernimiento. Tales criterios 
sonválidosnosoloparaelpresentenegativosinoparaunfuturode
es peranza.  Con ello se opera la ruptura del tiempo lineal, presentando 
una sucesión indistintadecatástrofes, reconstituciones, fracasosy
de ciertas salvaciones que determinan la necesidad de la irrupción 
esca tológica en el tiempo humano. Mediante este procedimiento se 
persigue en concreto el desocultamiento de la realidad de los pobres 
y de la legitimidad de su liberación, lo que quiere decir que el cielo 

68Ibid.,4041.
69 Ibid., 42.
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se hace visible en la tierra, o que Dios se hace visible en la historia, 
en medio de un movimiento cristiano y de una tradición judía a todas 
lucesmuyfrágiles.Encontradelateologíahelénicaygnóstica,aquí
hay una teología histórica y una escatología política: 

…la construcción del futuro es lo que da sentido al momento presente y 
atodalahistoria.Ademásesefuturopuedeseradelantadoenlacomu
nidad,queeslaprimiciadeesefuturo(Ap14,4).Lomásimportante
también es que ese futuro escatológico es parte de la historia, se realiza 
en la historia.70 

Finalmente, toda esta complejidad que se experimenta a manera 
de visionessolopuedesercomunicadaatravésdesímboloseimá
genes con los cuales, a su vez, se provoca una función movilizadora 
en el pueblo creyente: 

…la visión, como lo poético, busca organizar la experiencia imaginativa 
del pueblo. La visión tiene una función de imaginación creativa. La 
apo ca líptica crea visiones para ayudar al pueblo a imaginar y crear un 
mundo alternativo al mundo que acabó o al mundo dominante opresor.71

La historia, tal y como es concebida en el libro del Apocalip sis, 
es tremendamenteconflictiva;ynose tratadecualquierconflicto,
sinodeaquelligadoalaviolenciadestructiva.Además,laviolencia
no procede de un solo polo, sino que es agenciada por las dos partes 
queluchanyseoponen:porunlado,elDragón,laBestia,elfalso
profetaylaprostitutaqueconfiguranunaespeciedeantiDios;por
elotro,Diostodopoderoso,elMesíasCristoconcetrodehierro,un
testigo (el propio autor,Ap1,1; 1,9; 22,8) y unamujer “envuelta
en el sol, con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 
doceestrellas”(Ap12,1).72ElprimerpolorepresentaaBabilonia,

70Ibid.,45.
71 Ibid., 47.
72 Comenta Hinkelammert: “No puede haber mucha duda de que esta mujer es 
análogaalaGranDiosadelasmitologíasmatriarcales.Comoenlosmitosmatriar
cales, da a luz un hijo con un destino. En los mitos matriarcales se trata de un 
proceso cíclico: la mujer da a luz al hijo, con el cual vuelve la vida para otro año. 
Alfinaldelaño,elhijomuerepararesucitaronacerdenuevo.EnelApocalipsis
no existen estos ciclos, sino toda la historia es concebida como un ciclo del cual 
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en la cual se sintetizan todos los poderes imperiales que subyugaron 
a Israel, incluido el romano: su poder fue engendrado después de la 
ex  pul sión del cielo de la que fue objeto como resultado de la rebelión 
lideradaporelángelMiguel(Ap12,79),yahoraestáendeclivey
cae, gracias a las contradicciones internas en su propio seno, an tes 
quealacapacidadderesistenciadesdeabajooalaaccióndecon
trapoder alguno. El segundo polo aprovecha la caída del anterior y 
entra a ejercer el reinado con cetro de hierro, durante los siguientes 
milaños,todavíaconmásviolencia,puessutareaes“destruiralos
quedestruyenla tierra”(Ap11,18);Juanentrevéqueestereinado
tambiénfracasará.73 

Dichoconjuntodeeventosmuestraelnúcleodela“revelación
deJesúsMesías.LoqueDiosleencargómostrarasussiervosso
bre lo que tiene que suceder en breve…” (Ap1,1): se trata de la
sacralización de la violencia. El misterio que se comunica en este 
libro constituye un misterio histórico, y no cualquiera, sino –de 
acuer  do con la lógica del texto– el misterio que orienta a la his toria 

nace un mundo nuevo. En esta parte del texto, el hijo tiene como destino ‘regir a 
todaslasnacionesconcetrodehierro’.Tieneentonceseldestinodeconstituirla
dominacióndelmilenio.Posteriormente,eltextollevaestedestinomásalládel
mi lenio frente al hecho de que el milenio fracasa.
       “Cuando la visión muestra a la mujer como la Gran Diosa, no sale completamente 
delatradiciónbíblicayjudía.Meparecequeaquíestánpresenteslosprimerosca
pítulosdelGénesisylafiguradeEva.TambiénenelGénesisEvaaparececomola
GranDiosamatriarcal.”(Hinkelammert,Hacia una crítica de la razón mítica,111).
73 Hinkelammert explica más adelante: “El autor del Apocalipsis hace una
diferenciaclaraentreCristoyJesús.Aunquesetratedelamismapersona,Ésta
tiene dos caras muy diferentes e inclusive contrarias. Habla de Cristo siempre en el 
con texto del ejercicio de la autoridad y del poder. El Cristo tiene un cetro de hierro, 
seimponeporlafuerza,hacebatallassangrientas.Encambio,Jesúsesellucero
radiante del albay losmártiresmuerenpor lo que es ‘el testimoniode Jesús’.
Jesús espaz, nueva tierra,Lucifer. Jamás ejerce autoridadopoder.Se tratade
undesdoblamiento,quecorrespondealanálisisdelahistoria,queelApocalipsis
hace.Seestáanunciandounadialécticaentreelpoderylaemancipación,quepasa
por toda la historia de la modernidad en todas sus corrientes. Incluye la dialéctica 
entre utopía y realización. Lo contrario de la utopía aparece como el vehículo de 
surealización.”(Hinkelammert, Hacia una crítica de la razón mítica, 124, pie de 
página25).
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misma,tanto,queDiostodopoderosorecurrealaviolencia; tanto,
quelosimperiosquelaaplican,enúltimasprovienendelasdiscor
dias ocurridas en el cielo. 

Laviolenciaestásiemprepresenteenlahistoriapero(ydeesto
sucaráctermistéricoinfinito)conllevainequívocamentealaruina,
y de suyo siempre fracasa. Entonces, el lector debe preguntarse por 
la incongruencia de usarla. Esta paradoja que se ha repetido en la 
historiadeIsrael–sospechaJuan,elautordellibro–estábrotando
denuevoen el cristianismo, aunquenopuedeprefigurarque será
precisamentelahistoriadelacristiandad,puesnocuentaconlosele
mentossuficientesparaimaginarlaydescribirla,comosílohizocon
aquellasanterioresdelasqueposeealgúnconocimiento.

Sin embargo, la revelación del misterio no se agota allí. El 
autortestigotieneotragranvisiónfinal.Esunaimaginaciónesca
tológica extrema. En ésta ocurre lamuerte de lamuerte, que de
saparece sin necesidad de la acción de nadie: “A la muerte y al Hades 
losecharonallagodefuego”(Ap20,14);“aloscobardes,infieles,
infames, asesinos, lujuriosos, hechiceros e idólatras y a todos los 
embusteroslestocaráensuerteellagodeazufreardiendo,queesla
segundamuerte”(Ap21,8).Ytambiénveelautor“uncielonuevo
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían 
desaparecido y el mar ya no existía” (Ap 21,1). Es otro mundo,
entonces,enlaúnicahistoria.Así,laciudadcentraldeesahistoria,
Jerusalén, también se transforma, se hace otra: “Y vi bajar del cielo, 
de junto a Dios, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como 
unanoviaqueseadornaparasuesposo”(Ap21,2),ysehace“esposa
delCordero”(Ap21,9).InclusoDiosesotrodistintoaldeantes,al
hacer y ser todo nuevo: 

EstaeslamoradadeDiosconloshombres;élhabitaráconellosyellos
seránsupueblo;DiosenpersonaestaráconellosyserásuDios;élen
jugarálaslágrimasdesusojos,yanohabrámuerteniluto,nillantoni
dolor,pueslodeanteshapasado.(Ap21,34).

Es Dios sin su autoridad, que simplemente reina, no sobre 
alguien, sino reinando: “Templo no vi ninguno, su templo es el Señor 
Dios, sobe rano de todo, y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni 
lunaque laalumbre, lagloriadeDios la iluminaysu lámparaes
elCordero”(Ap21,2223).Quedaráasísembradadevidalahisto
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riaporsiempre,ytodosytodasviviendoyalimentándosedeella,
porquehabrámuchosárbolesdelavida,sinaprensiónalguna,como
sí ocurría en el paraíso primigenio: 

Memostróentonceselángelelríodeaguaviva,lucientecomoelcris
tal, que salía del trono de Dios y del Cordero. A mitad de la calle de la 
ciudad,acadaladodelrío,crecíaunárboldelavida:dadocecosechas,
unacadamesdelaño,ylashojasdelárbolsirvendemedicinaalasna
ciones.(Ap22.12).

En esta imaginación ha desparecido la violencia y su corres
pondiente sacralización. Con realismo poético se ha mostrado su 
fra caso y su sinsentido. En adelante, no queda piso ni razón alguna 
paraintentarjustificarla;sololavisiónescatológicaqueirrumpeinau
gurando otro sentido de la historia, nacido de la unidad entre hombres y 
mujeres,yDiosylanaturaleza.Todosseránsoberanamentehermanos:

Allínohabráyanadamaldito.EnlaciudadestaráeltronodeDiosydel
Cordero,ysusservidoresleprestaránservicio,loveráncaraacaray
llevaránsunombreenlafrente.Nochenohabrámás,ninecesitaránluz
delámparaodesol,porqueelSeñoresparciráluzsobreellosyserán
reyesporlossiglosdelossiglos.(Ap22,35).

Tal vez nunca se había imaginado tanta libertad –humana y 
divina–paraserrazonablementecreída.Másalládetodojuiciofinal
y de condenas implacables, se presentan en el escenario un nue vo 
Dios,unhombrenuevoyunanuevatierra:lahistoriatodatrascen
dida y salvada y el mundo redimido de todo pecado.

5. REVELACIÓN BÍBLICA Y LUCHA HISTÓRICA
 CONTRA EL SUFRIMIENTO
Al asumir el carácter histórico de la revelación, nos debemos
enfrentar a una pregunta insoslayable: si es voluntad deDios re
ve  larse en la historia y comunicar allí su plenitud trascendente, 
haciendopresenciaoinstalandosumoradaentrenosotros(Jn1,14),
¿por qué subsisten e incluso por qué prosperan elmal y el sufri
mientohumano?O,dichodeotromodo,¿acasonodeberíamosestar
inducidos tan solo a la salvación y al reinado del bien y la feli cidad? 
Perolarealidadhistóricaesotra,puesloqueocurreestáenabier
ta contravía a este supuesto, y nos abruma, al extremo de que hoy 
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tomamos conciencia de que el mal y el sufrimiento amenazan la 
exis tencia de la humanidad y de la naturaleza.

La anterior cuestión, según Schillebeeckx, formalmente solo
se la plantean las religiones: “Precisamente la conciencia religiosa 
alza protesta contra el sufrimiento, sobre todo el de los inocentes 
ydébiles…”74Unpocomásallá,esteautorholandésadmitequeel 
marxismo participa de dicha protesta, por lo cual concluye que este 
pensamiento posee un talante “pararreligioso”.75 Sin embargo, en 
definitiva,elteólogoenmenciónhacehincapiéenqueelracionalismo
crítico –el dominante en nuestra época– se resigna frente al sufrimiento. 

Franz Hinkelammert, por otra parte, propone la situación de 
formadistinta:ladeficienciadelracionalismomoderno–determinado
por la relaciónmediofiny,porende,guiadoporsuaspiraciónde
dominio del mundo– es la de hacer abstracción de la muerte y de 
todolímite(dondeseexperimentaelsufrimiento).Enconsecuencia,
la actividad de la razón es concebida por este racionalismo con un 
potencialinfinitodeproducirnuevosconocimientosydeaplicarlosa
la naturaleza y a las relaciones sociales, de donde colige su capacidad 
siem pre creciente de brindar bienestar y felicidad. 

Por ello, en su propuesta alternativa de racionalidad repro
ductiva de la vida, Hinkelammert incorpora el sufrimiento en tanto 
problema del conocimiento, así lo tematice bajo otras expresiones 
como“negacióndelsujeto”,“vidahumanaamenazada”,etc.Ental
sentido,elsufrimientonoseríapreocupaciónexclusivadelasreli
giones… Tal vez lo singular de éstas sea la manera y la profundidad 
paratratarlo.Asumiendoestasalvedad,queremosrecordarensegui
da, así sea de manera breve, lo que la tradición judeocristiana
conoció acerca del sufrimiento.

74 Schillebeeckx, Cristo y los cristianos, 700.
75Enestalistadelascorrientesqueabordaneldoloryelsufrimientopodemosmen
cionar por lo menos dos formas de conocimiento actuales que se fundan en estos: 
por un lado, el psicoanálisis es una disciplina que pretende explorar el incons
cienteparadescubrirallílascausasdelsufrimientodelaspersonas,afindequelas
enfrenteny,aserposible,disminuyansusangustias;laecología,deotrolado,se
desarrolla desde el opresivo temor de prever una destrucción de la na  turaleza por 
parte del ser humano, que amenaza con la existencia de toda forma de vida.
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5.1 ELANTIGUOTESTAMENTO:ELSUFRIMIENTO
 COMO PECADO E INJUSTICIA Y COMO  
 REDENCIÓN HUMANA

Esnecesarioafirmarque,pesealoscambiosacercadelaconciencia
de sufrimiento que experimenta Israel, siempre lo concibió como 
una realidad histórica y en cuanto tal lo asumió, lo comprendió y 
trató de enfrentarlo. En un primer periodo, el sufrimiento lo ligó al 
pe cado del hombre, y no a la voluntad de Dios: “Dios nada tiene que 
ver con el sufrimiento, a no ser por culpa de la pecaminosidad del 
hombre, al que quiere llevar, no obstante, a la vida por medio del 
arrepentimiento”,interpretaSchillebeeckx.76 En este largo periodo se 
discutió acerca de cómo el pecado y por tanto el sufrimiento afectan 
alpuebloensuconjunto,osisondeíndolefundamentalmenteper
sonal.ElprofetaEzequiel favorecerá la ideadelcarácterpersonal
del pecado, así tenga consecuencias en el pueblo: 

…si el hijo observa el derecho y la justicia y guarda mis preceptos y 
loscumple,ciertamentevivirá.Elquepecaeselquemorirá;elhijono
cargaráconlaculpadelpadre,elpadrenocargaráconlaculpadelhijo:
sobreeljustorecaerásujusticia,sobreelmalvadorecaerásumaldad.
(Ez18,2122).

Sinembargo,asíseapersonalelpecado,susconsecuenciasso
ciales repercuten en el sufrimiento de todos los miembros del pueblo 
aunque en proporciones distintas: 

…para Israel no es problema el sufrimiento en cuanto tal, sino la 
distribución desigual, obviamente injusta, del sufrimiento entre justos y 
pecadores […] Israel choca con el hecho incomprensible de que los que 
sufren son sobre todo los justos y piadosos.77 

Semejante paradoja es convertida por el pueblo en objeto de 
re clamo permanente ante Dios, como lo expresan numerosos salmos 
(verSal44,1819)ycomosereflexionaenloslibrossapienciales(ver
Ecl8,1015).Dichosalegatosocurrenporque,alcabo,Israelsiempre

76 Schillebeeckx, Cristo y los cristianos, 659.
77 Ibid., 660.
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confíaenlajusticiadeDiosyestáconvencidodesuparcialidadpor
el bien. 

Ahora,despuésdemucho tiempo,cuandoel sufrimiento in
justo se había prolongado, Jeremías inauguró un sentido nuevo del 
sufrimiento:“comoelementodeunamisión;sesufrepor una causa 
justa…”Pormediodelprofetaserevelalafiguradel“corderomanso
llevadoalmatadero”(Jr11,19).SedescubreaunDiosbenevolente
que habilita entre los israelitas la disposición de sufrir, pero esta vez 
en función de eliminar el sufrimiento y de hacerlos partícipes de la 
ne cesaria salvación que ellos mismos esperan de parte de Dios. 

Esta imagenalcanzarásumáximaexpresiónen lafiguradel
siervo doliente del Deuteroisaías (ver a Is 42,14; 49,16; 52,13
53,12),conelcualdefinitivamentesediscriminandossufrimientos:
el de Israel, por sus pecados, y el sufrimiento redentor, propio del 
siervoinocentequesufreporlosdemás:“Ledieronsepulturacon
los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había 
cometidocrímenesnihuboengañoensuboca[…]misiervoino
centerehabilitaráatodosporquecargóconsuscrímenes”(Is53,9
y11).Conestanuevaacepcióndelsufrimiento,laesperanzajudía
finalmente accederá luego a la idea de resurrección histórica –de
nin guna manera sobrenatural– expuesta en la literatura apocalíptica, 
la cual representa la oferta de experiencia de encuentro con Dios 
enun futuropróximoantesqueunapromesadeplenitud:“La re
surrección no parece, a pesar de todo, como un ‘final feliz’, sino
como una implicación de la comunión de vida conDios”, aclara 
E. Schillebeeckx.78

Enresumen,enelAntiguoTestamentosenosrevelaunacon
ciencia religiosa acerca del sufrimiento, en la cual se acentúa la
responsabilidadhumanasobreelmismo,bienporlasconductasperso
nalesobienporlasprácticascolectivasdelpueblo.Elsufrimientose
comprende como un grave mal en la media en que produce injus ticias 
dentro de Israel, abriendo espacios a las desigualdades den tro de una 
sociedad que aspira a ser de iguales. Finalmente, aun que este mal 
conlleva a que los israelitas reclamen ante su Dios por la existencia 
delsufrimiento,primalatendenciaacreerquesuerradicaciónde

78 Ibid., 662.
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pende de la actitud de arrepentimiento del ser humano y del esfuerzo 
histórico de quienes lo padecen, lo que termina condensado en la 
figuradelsiervoinocente.

5.2 ELNUEVOTESTAMENTO:LAVICTORIA
 DELARESURRECCIÓNSOBRELAMUERTE
 Y EL SUFRIMIENTO
En consonancia con la mentalidad histórica del Antiguo Testamento, 
enelNuevoTestamentohayunareflexiónsobreelsufrimientoque
tiene como base la persecución de que fueran objeto los cristianos. 
Enlosescritosneotestamentariossetratadeexplicarcómoelsegui
mientodeJesústrajoalosdiscípuloslasmismasconsecuencias,de
proscripción y dolor que vivió su maestro. Para ello fue menester 
bus car un sentido a esa experiencia, profundizando y aprendiendo el 
modosingularcomolavivióJesús.

Así,lareflexiónsecentróenelsufrimientoderivadodelcom
promiso por retirar el mal y el sufrimiento de en medio de quienes 
lo padecen conmás evidencia y son sus víctimas principales: los
po bres. En términos reales, este sufrimiento se padecía en la lucha 
contraelpoderromanoyeraelcorolariodelconflictosurgidopor
defenderlaverdaddelainjusticia.Entonces,noseofreceuname
di tación sobre el sufrimiento humano en general, sino sobre el 
oca  sionado por construir el Reino de Dios, esto es, el sufrimiento 
redentordescubiertotardíamenteendelatradiciónjudíayahoralle
vadohastalasúltimasconsecuenciasporlosdiscípulosdeJesús.

Porloanterior,sevaadescubrirenJesúsunnuevomesianismo,
una manera inusual de ser Dios, como Hijo, como siervo sufriente 
distintoqueentregahastalavidamisma(Mt16,1321;Mc8,2731;
Lc 9,1827) para que la vida abunde. En la conciencia cristiana
se revela que “Dios y el sufrimiento son diametralmente opuestos 
[…].EnelReinomesiánicono tienencabidael sufrimientoy las
lágrimas, tampoco lamuerte”.79 Hay que eliminar el sufrimiento, 
independientemente de que provenga del pecado o no, pues uno y 
otronoestánforzosamentevinculados(Jn9,23yLc13,15).

79 Ibid., 676.
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Lateologíaposterior,quecorroboróyrecogiómásfielmente
este enfoque, fue la elaborada por San Ireneo de Lyon, en el siglo II. 
Enefecto,ensupugnacontraelgnosticismo,estesantodefiende
elvalordelacarnecomorealidadindivisibledelserhumano;ypor
ello participa enteramente del proceso de salvación en la historia, 
de tal suerte que su condición –como lo es el dolor– es constitutiva 
de la existencia toda que está siendo redimida. De ahí concluye
Schi lle  beeckx sobre la teología de Ireneo: “…el sufrimiento no es, 
pues,uncastigodel‘pecadooriginal’,sinounsignodelamezcladel
bienydelmalpresentesenlahumanidadquecaminahacialasal
vación…”80Aúnmás,paraelmensajecristianoprimitivo,alafirmar
su fe en la resurrección de Jesús, esa “mezcla” de bien y demal 
–queessobretodounapugna–,finalmenteesganadaporelprimero,
puesseadquierelaconcienciadequelanegatividad(sufrimientoy
muerte)delaquefuevíctimasuMaestro,ygraciasalmododivino
de enfrentarla, es superada, pues en el Hijo “Dios […] ha vencido y 
ani quiladoelsufrimientoyelmal…”81 

Por tanto, en la conciencia cristiana primitiva se nos revela 
que la lucha contra el sufrimiento es una tarea humana derivada del 
seguimientodeJesús.Setratadeundinamismoqueempiezaaquí
enlahistoriayque,porlafeenlaresurrección,sesabequetendrá
unfinalenteramentefeliz.Porahora,soloconocemossuspreludios,
entreloscualeselmásvisibleeslavictoriadeJesússobrelamuerte.
La plenitud de este proceso la conoceremos cuando participemos de 
laresurreccióndeJesús,locualnodependedenuestrainiciativahu
mana, sino de la gracia divina.

5.3 LAINVERSIÓNDELAINTERPRETACIÓN
 CRISTIANA DEL SUFRIMIENTO 
 EN EL RÉGIMEN DE CRISTIANDAD

A pesar de la construcción teológica primigenia del cristianismo, en 
el encuentro que éste tuvo con la cultura helénica se fue forjando 

80 Ibid., 679.
81 Ibid., 712.
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otra interpretación del sufrimiento. Tal comprensión tomó cuerpo 
sistemático en la teología de San Agustín, hasta fortificarse y
extenderse a lo largo de toda la Edad Media, para incluso sobrevivir, 
en plena Modernidad occidental. En esta concepción sí se liga el 
sufrimiento humano al pecado original y se colige que el hombre y 
la mujer, perfectos cuando fueron creados, cayeron en la debilidad 
de la naturaleza, por lo que toda la descendencia humana necesita la 
redenciónpormediodelperdóndelospecados,ocurridafinalmente
en el Hijo. De esta salvación participan quienes han creído y crean en 
el Hijo. Si entre los creyentes hay quienes padecen sufrimiento, éste 
debeseraceptadoyasumido–másqueevitadooeliminado–,pues
su existencia es camino de participación en la necesaria redención 
en Cristo. 

A partir de las anteriores bases se consolida una teología muy 
cer cana a la apologética del sufrimiento. Así la resume Schillebeeckx: 

…naceun culto al sufrimiento, desligadode su fuerza críticaypro
ductiva. La pasión y la muerte de Jesús son separadas de las cir
cunstanciashistóricasquelasmotivaron.El“purohechodesufrir”,no
yasufrirdeyporlodemás,adquiereunsignificadomísticoque,lejos
de ser una fuerza crítica, presenta tonos reaccionarios. El sufrimiento 
encuantotalseconvierteenun“símbolo”.Losteólogoscomienzana
“sistematizar”el temadelsufrimiento[…].Elsufrimientoencuanto
tal(seacualfuere)adquiereunsignificadoteológicamentepositivo:el
ho nor de Dios, tal como estos teólogos lo entienden, queda vengado 
me diante el sufrimiento y la sangre.82 

Al poner el énfasis teológico en la lectura de la pasión y muerte, 
la superación del sufrimiento por la vía de la resurrección pasa a 
un lugar secundario en la historia y es aplazada para después de la 
muerte,enunmásalláincógnitoyprofundamentemisterioso,solo
co nocido por la insondable voluntad de Dios. 

82Ibid.,681682.
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6. ELEMENTOS PARA REPENSAR 
 LA TEOLOGÍA DE LA GRACIA

La articulación que hemos establecido entre revelación e historia 
nos ha mostrado la importancia nuclear que ésta tiene para aquélla. 
Dicho de otro modo: la historia es determinante para la constitución 
delarelaciónentreelserhumanoyDios;perotambiénhemospuesto
de presente que este vínculo entre revelación e historia, claro en la 
tradiciónjudeocristiana,esdificultosoparalamentalidadhelénica,
dentrodelacualfinalmentesepropagóenOccidenteelEvangelio
cris tiano con un enfoque dualista que llega hasta nuestros días. 

Bajo esta última perspectiva se configura una escisión irre
conciliable entre mundo y trascendencia, entre lo profano y lo 
sagrado,entre lohumanoy lodivino,enfin,entre lonaturaly lo
sobrenatural.Laafirmacióndeunpolodecualquierade lasbinas
niegaasusupuestocontrario.Entonces,sefracturalaúnicarealidad,
incluidaenellalarelaciónhistóricaDioshombre.Aconsecuencia
de ello, el sufrimiento no tiene solución ni respuesta razonable en la 
historia.Enlaprofundizacióndeestadualidadjugóunpapeldeci
sivolateologíadelagracia,sobrelacualqueremosofrecerlassi
guientesreflexiones.

6.1 DELAGRACIASOBRENATURALAUNATEOLOGÍA
 DE LA GRACIA SIN DUALISMOS
En medio de las disyuntivas propias de la cosmovisión occidental y con 
menoscabodelateologíadelarevelación,fuecobrandomásimportancia
la teología de la gracia, que tomó como fuente este concepto introdu cido 
en el Nuevo Testamento por San Pablo.83 Así, en su evolución, la gracia 

83 Después de mostrar que la palabra gracia es muy rara en los evangelios, Leonardo 
Boffexplica:“FueSanPabloquienintrodujoenelNuevoTestamentoeltérmino
charis como expresión sintética de la novedad cristiana. En los escritos paulinos 
aparececientosdevecesconlosmásvariadossentidos:benevolencia(2Co8,1),
atractivo,amabilidad (Col4,6),don (Rm12,6;Ef4,7), accióndegracias (1Co
10,30).Sinembargo,losdiversossignificadosseconcentranenunofundamental:
eldondelmismoPadrecelestialenCristoJesús,elamorgratuitoymisericordioso
del Padre y de su Cristo que se desbordan sobre el hombre, lo salvan, lo liberan de 
superdiciónylohacennuevacriatura(2Co5,17;Ga6,15).
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se fue asimilando al concepto latino de sobrenatural (sobrenaturale), 
que halla sus primeros indicios en términos platónicos usados por 
los padres griegos, como hipercósmico (hyperkosmikós), hiperfísico 
(hyperfués) e hiperceleste (hyperuranios).Talesexpresionessecon
densaránenelvocablosobrenatural(absolutamenteajenoalaBiblia
yalaantigualiteraturacristiana)yalcanzarásucima,despuésdeuna
larga carrera, como expresión teológica técnica en la Quaestiones 
disputatae de veritate(12561259),deSantoTomásdeAquino.De
tal manera, si la revelación tenía una base histórica, la gracia, que 
suplantó aquella categoría, va a tener como soporte lo sobrenatural, 
lo que no es la physisnipertenecealámbitodelaexperiencia,enel
entendido que lo sobrenaturale es la naturaleza divina que salva y 
elevalanaturalezahumana,estaúltimacorruptaymaterialper se.84

Laanteriorvisión,sumamentearraigadaenlateologíacatóli
camedieval, segúnLeonardoBoff fue revisaday replanteadapor
teólogosdelsigloXX,comoH.deLubac,R.Guardini,K.Rahner,
H.UrsvonBalthasaryJ.Maréchal.Elloshanhechounaportedeci
sivo que, en palabras del teólogo brasileño, se puede sintetizar de la 
siguiente forma:

…el espíritu no es en el hombre una realidad sumada a la materia 
(cuerpo)ycircunscritaasuslímites.Elespíritueselhombreenteroy,por

“PablohabladelagraciadelPadre(2Ts1,12;2,16;1Co1,4;15,10;Ga1,15;
Rm3,24;Ef1,6;2,48;1Tm1,14;Tt2,1114,etc.)ydelagraciadeCristo(2Co
8,9;12,9;Rm5,15;2Tm2,1;Tt3,7).[…].Pablosesienteagraciadoporundon
queeselmismoDiosenCristoJesús.Cristoeslagracia,elDiospresente.Expresa
conlapalabra‘gracia’laexperienciadesentirsecolmadoysorprendidoporalgo
inesperado.”(Boff,Gracia y experiencia humana, 73).
84LeonardoBoff,alseguirvariosestudiosexegéticos,encuentraqueestaconcepción
yaestápresenteen2P1,34,untextotardíodefinalesdelsigloprimero,enelque
se oculta tal contexto ideológico: “Para los griegos, la salvación y liberación 
delhombreseefectúanmediantelasuperacióndelapropianaturaleza,cuyas
propiedadessonlassiguientes: fragilidad,caducidad, transitoriedad,contin
gencia,mortalidad,constantedependenciadeDios.Participandodeunana
tu raleza inmor tal, necesaria, eterna, absolutamente permanente, el hombre se 
sienteredimidoyplenamenterealizadoensuhumanidad.Ahorabien,lana
tu raleza de Dios posee tales propiedades. Al hombre se le ha prometido tal 
participación.Consiguientemente,estásalvado.”(Ibid., 238).
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tanto, el modo de ser propio del hombre en cuanto trascendencia viva, 
apertura total, omnirelacionalidad. El hombre espíritu es nostalgia de 
Infinito,ansiadeDios…EldeseonaturaldeamaraDiosestáenraizado
enlomáshondodesuser,hastaelpuntodequesindeseoresultaría
incomprensibleelhombrehistóricoqueconocemos,yelúnicoquenos
interesa.Porconsiguientesinlagracia(sinlosobrenatural)nolograel
hombre su plenitud humana.85

Así, advertimos en estas aportaciones de la teología del siglo 
pasadounimportanteesfuerzoporintroducirenlateologíadelagra
cia la perspectiva histórica, de acuerdo con la mirada de la revelación 
judeocristiana.Contodo,endichocaminonoserenunciaamantener
unaafirmacióndefe:

Fue Dios mismo quien creó al hombre de manera que no pueda llegar 
aserauténticamentehombreyplenamentefelizsinoestáunidoaél.
FueDiosquiensembróenelcorazónhumanoelanhelodelInfinitoyel
de seo de amarlo y contemplarlo cara a cara.86 

Noobstante,nosatrevemosaplantearlapreguntadesiestaúl
ti ma aseveración, que obedece a la idea de que la “teología no es una 
simple fenomenología que se articule desde abajo […sino] tam bién, y 
principalmente, una visión que parte de la cima, de Dios y su designio 
trascendente (teología: discurso sobreDios y a partir deDios)”87 
no sigue dejando en pie un enfoque naturalista me ta físico sobre la 
experienciadefe,alcaboajenoalateologíayalafejudeocristianas.
Probablemente el peso cultural de una manera de hacer teología en 
Occidente,ancladasobreladualidadylaafirmacióna priori de Dios 
y su absoluta trascendencia, inhiba todavía la tentativa de asumir 
radicalmentelahistoriacomolugarprivilegiado“yprincipal”desde
el cual el hombre, a partir de su experiencia relacional del límite, 
va descubriendo la necesidad del otro, la presencia del ausente y 

85Ibid.,6566.Elteólogobrasileñoagregaallíelsiguientepiedepágina:“Este
modelodeanálisisfueelaboradomagistralmenteporH.Lubac,Surnatural(Paris,
1946);Le mystère du surnatural(Paris,1956);K.Rahner,Geis in Welt(Munich,
1964);Hörer des Wortes(Munich,1963).”
86Boff,Gracia y experiencia humana, 66.
87 Ibid.
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el llamado desde la realidad misma a ser habitado interiormente y 
habitar la tierra de manera nueva, así como a vivir la trascendencia 
en la historia. 

Enpocaspalabras:aúnnoscuestaparticipardeunafeyuna
teologíaqueasumanladinámicadelahistoria,ensutotaldesnudez,
como senda ineludible para descubrir el verdadero rostro de Dios. De 
cualquierforma,setratadeunhorizonteabierto,aúnporperfeccionar
enlamismateología,quefuecomenzadoenelConcilioVaticanoII:

Másaún:debidoalasincomprensionesyfalsasasociacionesinherentes
a los términos natural y sobrenatural, muchos postulan el abandono 
detalescategorías.ElmásnotableejemplolodioelmismoVaticano
II, que usó muy poco el término naturaleza y solo catorce veces el de 
so bre natural.EssintomáticoelhechodequeenlaGaudium et spes, 
donde se aborda el misterio del hombre con su inserción en el universo 
y en la historia, no se emplee nunca el término sobrenatural.Segúnla
opinióndeFlickAlszeghy,“talreserva,ciertamenteintencionada,res
pondeaunatendenciadelateologíacontemporánea…”88

6.2 LAGRACIAENUNAPERSPECTIVA
 HISTÓRICA Y HUMANA

En la línea de poner en consonancia la teología de la gracia con la 
teologíade la revelaciónycon lamentalidad judeocristiana,afir
mamos que la experiencia originaria del ser humano es la historia, 
en la cual se descubre en situación, en medio de relaciones con el 
mundo: las del presente, que son inmediatas, y las del pasado, que son 
in directas. Al hacer parte de esas relaciones históricas, el ser humano 
puedemásomenosreconocerallísucapacidaddedecidir,sobresí,
sobre los otros y con los otros, al tiempo que abre posibilidades para 
orientar su modo de estar en las circunstancias que afronta, con el 
findeampliarsucampoexperiencial.Alsumergirseenestecampo,
conysinmiedo,loshombresymujerespuedenexperimentarladi
men sión de gratuidad y de gracia en la realidad. Como bien dice 

88 Ibid., 68.Como lo precisa el autor a pie de página, lamención del término
naturalezasoloapareceenConcilioVaticanoII,Gaudium et spes,7,8;yenel
de creto Ad gentes,3.
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LeonardoBoff: “La gracia solo es gracia para el hombre de hoy
cuandoemergedesdeelmundoenqueestamosinsertos.”89 De esta 
manera,lagraciaesunaafirmacióndelmundo,eslanaturaleza–la
únicanaturaleza–quecreceysedespliegaencuantonaturaleza,con
el hombre haciendo parte de esa expansión de la vida. El ser humano 
tiene la capacidad de hacer conciencia de dicha dinámica, como
también de la contraria, cuando hay desgracia, esto es, cuando son 
negados la naturaleza y el hombre. En consecuencia, “la gracia no 
prospera sobre la ruina del mundo y del hombre. Supone lo humano 
ylohistórico”.90 Así, pues, en una primera aproximación histórica, 
podemosafirmarqueestamosenpresenciadelagraciacuando–por
sobre todas las amenazas y desastres– los hombres y mujeres, y las 
cosasconlascualesinteractúan,viven.

Ahora bien, el mundo de relaciones de las cuales participa el 
serhumanopuedeserasumidoeidentificadocomounaexperiencia
específicadesdelagracia.Cuandoasísucede,noestamoshablando
deotraexperiencia,sinodelamismayúnicaposible,soloqueaco
gida y vivida de otro modo. Humanamente, hay ciertos rasgos que 
la identificancomo tal: cuando las accionesde laspersonasestán
signadas por la benevolencia y la acogida hacia los otros, sin buscar 
niesperarcontraprestaciónalguna;cuandoesaactitudprocededela
puragratuidad,noenrespuestaafavoresrecibidos;cuandolasre
la ciones en el mundo despiertan admiración, regocijo, y encantan, 
atraen y se ejercen libremente, y por tanto, son bellas; cuando,
además, las relacionesseexperimentancomodonaciones,estoes,
comobienesnopedidoso,aúnmás, inmerecidos,que lleganmás
alládelaspropiasexpectativasoinclusosuperanlascapacidadeshu
manascorrientementeconocidas;ycualesquieraseanesasformasde
relaciones,tienenlavirtuddeprovocaragradecimiento,esdecir,ex
hortanaqueseanconfesadasycontempladaspúblicamente,eincitan
su retribución, no por necesidad sino por generosidad, aunque nunca 
seasuficientelamaneradehacerlo…Cualquieradeestasacciones
y actitudes –o forma de relacionamiento humano– es idónea para 

89Boff,Gracia y experiencia humana, 61.
90Ibid.,93.
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hacer conciencia de la experiencia de gracia. Cualquiera de ellas es 
extraordinaria, lo que no quiere decir, sobrenatural o ahistórica, sino 
dis tinta al curso acostumbrado de la naturaleza que conocemos y que 
hemos ayudado a establecer.

6.3 CUANDOFUERECONOCIDOEL
 CARÁCTERDIVINODELAGRACIA

Los aspectos que acabamos de mencionar, como expresiones que 
dan formayfisonomía a la experienciahumanadegracia, fueron
reconocidos, en sumás alta expresión, por parte de los primeros
cristianos, en la persona de Jesús de Nazaret. Tan excelsa fue la
experienciadetalesdimensiones,tansumoelgradodeloquesin
tieron,queno solo lo identificaroncomovirtudograciahumana,
sinotodavíamás,comograciadivina.Segúnesosseguidores,lavida
deJesúseralomáscercanoalrostrodeDiosquenuncajamáshabían
conocido,puesporpurainiciativahumananolesparecíaposiblevi
vir de modo semejante. 

En esos modos de obrar y en esas actitudes del Maestro vieron 
transparentarseaDios:creíanquesusojoscontemplabanenJesús,
desdeyayparasiempre,elrostrodiáfanodelPadre.Noeraunaepi
faníadivina(alapostreefímera):eraelsignoperennedelCreador
dentro de la historia, sabiendo que “las realidades del mundo no son 
ilus tración de la gracia, sino mediaciones, es decir, sacramentos de 
lagracia.Lagracianosllegaenellasyporellas”.91 Y en cuanto dia
fanía,creyeronfirmementequeloqueDioshabíahechoensuhijo
Jesúsloseguíahaciendoconquienesquisiesenparticipardeunavi
da en gracia. Por eso, Pablo podía expresarse así: 

Yque esemismoSeñor nuestro, Jesús elMesías en persona yDios
nues tro Padre, que nos demostró su amor dándonos graciosamente un 
ánimoindefectibleyunamagníficaesperanza,losanimeinteriormente
ylosanimeentodobiendepalabraydeobra.(2Ts2,1617).

Por lo anterior, para Pablo y para la fe apostólica, la gracia 
(his tórica, si se nos permite el pleonasmo) se hace diáfana en la

91Ibid.,75.
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encarnación del Hijo. La encarnación, pues, fue reconocida como ese 
gesto benevolente, gratuito y generoso que nadie pedía ni esperaba 
y que despertó la mayor admiración entre los primeros cristianos, 
así como su actitud de agradecimiento sin medida. De este hacerse 
carneaprendieron losseguidoresdeJesúsque lagraciaesasumir
radicalmenteelmundo,contodasubondadysusvejámenes,y“que
cuandoacogemoselmundoestamosacogiendosobretodoaDios”
quien “solo se nos da a conocer al precio de la previa aceptación de 
estemundo”.

Además,loscristianostomaronconcienciadequelagraciade
Diosestanmagnánimaque,enelHijo,Diosasumióelmundono
desdecualquierparte,sinoprecisamentedesdeallídondeestásiendo
másherida lahistoriahumana,con locualse revelósuverdadera
ima gen: la de un ser humilde, silencioso y anonadado. Por tanto, al 
ha cerse carne, Dios asumió el mundo, pero no el mundo del poder y 
la majestad, sino el ultrajado y vilipendiado. Semejante postura solo 
podíaserobjetodecolmadaalegríayalabanzasinfin,comobienlo
cantó Pablo: 
Cristo, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios;
al contrario, se despojó de su rango
y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera,
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,
y una muerte de cruz.(Flp2,68)

6.4 LATEOLOGÍADELADIVINIZACIÓNDELHOMBRE
6.4.1 El proceso de humanización-divinización

La encarnación abrió paso a la teología de la divinización del 
hombre, una tesis radical y novedosa de la esperanza cristiana, sin 
dudaalguna.ConrazónafirmaLeonardoBoff:

El sentido originario de la encarnación no se agota en su efecto redentor y 
liberadordeunasituacióndepecado;laencarnación,intencionalmente,
apuntaaladivinizacióndelhombre.Solosiendomásquehombrees
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elhombreverdaderamentetal,esdecir,solosiendo“Dios”permanece
hombre el ser humano.92

Enestadirección,elpasajede2P1,34influyómásdecisiva
mente, sobre todo, en los ambientes griegos: 

Su divino poder, al darnos conocimiento de aquél que nos llamó con su 
divino esplendor y potencia, nos ha concedido todo lo necesario para la 
vida y la piedad. Con eso nos ha concedido también los inapreciables y 
extraordinarios bienes prometidos, que les permiten a ustedes escapar 
de la ruina que el egoísmo causa en el mundo y participar de la natu
raleza de Dios.

En efecto, en el marco de la visión dualista propia del mundo 
griego, donde estemensaje se expandía –de la cual hablamos lí
neasarriba–,seafirmabaqueelhombreparticipade lanaturaleza
divina. Esto, para la mentalidad helénica, significaba asegurar la
in corruptibilidad e inmortalidad de todos los seres humanos. Tales 
ideas no eran del todo novedosas para los griegos, quienes creían en 
laposibilidaddeungestobondadosodealgúndiosparaconalgún
mor  tal escogido y favorecido. Sin embargo, de ello no se derivaba 
que ese hombre se hiciera dios. 

Aquí, en cambio, el mensaje cristiano de fe, mediante categorías 
griegas, pretendía afirmarque todohombreno es solo imagende
Dios, sino que por la resurrección de Cristo vuelve a ser semejante 
a él y, por tanto, “el hombre es tan semejante a Dios y participa de 
talmaneradeDiosqueesDiosmismopresenteenelmundo”.93 En 
tal sentido, la revelación y la teología de la gracia se redimensionan 
hasta “verificarseunverdadero cambioontológicoen la sustancia
humana:demerohombresepasaaserdivinizado”.Porello,Boff
concluye –junto con no pocos padres griegos– que “el hombre fue 
creadohombre,peroestá llamadoaserDios”94;yestáconvocado
a serlo desde ahora y desde esta tierra, es decir, desde la historia 
misma, de manera que no se trata de una promesa postergada.

92 Ibid., 240.
93 Ibid.
94 Ibid.
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Por consiguiente, emergieron nuevas concepciones tanto del 
ser humano como de Dios. Podríamos hablar de un giro antropológico 
y de un giro teológico con los cuales, a su vez, se instauraban nuevas 
relacionesentreloshombresymujeresyDios,yentrelossereshu
manos específicamente. Igualmente, elmundoy lahistoria seha
cíanuno.Todoquedabaenlaposibilidadyenlanecesidadderela
cionarse en un mismo plano horizontal. Desde entonces, se trata algo 
asícomodeafirmarelrecíprocoimperativodeinteractuarysercon
elotroparapodervivir,parasereternos.LeonardoBoffloexpresa
de este modo:

Comohemosrecalcadorepetidamentealolargodenuestrasreflexiones,
la gracia solo emerge en la mutua apertura de Dios y del hombre. Este 
intercambiomodificaaambos:Diossehumanizayelhombresediviniza.
La encarnación expresa de forma eminente esta mutua inclinación de 
Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. En la encarnación no es 
soloDiosquiensalealencuentrodelhombre;tambiénelhombresale
–y había estado siempre– en busca de Dios.95 

Desde entonces se inicia, en la historia, un proceso de 
humanizacióndivinizaciónenelqueseguimosinsertos.Conestaex
presión no queremos hacer un simple juego de palabras sino proponer 
unavetadereflexiónquepermitairdesembrollandoytransformando
lasdisyuntivasabiertaseneldevenircultural,principalmentedeOcci
dente.Demaneraesquemática,taldesmembramientohaocurridoen
favor de la metafísica divina durante el Medioevo o en favor del 
humanismo (en no pocas ocasiones igualmente metafísico) de la
Mo dernidad. Sin embargo, ninguno se ha despojado completamente 
de la metafísica ni tampoco ha logrado abolir a su contrario. 

Parcialmentehansidorespuestasalospropósitosdebúsqueda
desentidoensuscorrespondientesperiodos,peroquizásnosdejan
hoymuchomásabismoseinterrogantesenmediodesusaparentes
senderosdecertezas.Loquearticulalahumanizaciónconladivi
nización no son los hallazgos certeros, sino precisamente el espacio 
o,másaun,elhorizonte de misterio que siempre se queda latente 
entreafirmacionesdeverdadyprácticassocialesyhumanas.Lohu

95Ibid.,245.
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manoestanmisteriosocomolodivino,yestonosrecuerda–o,me
jor, nos revela– el mensaje de verdad cristiano en sus orígenes. De 
mejormaneraloatestiguaBoff:

Laintimidadeinterioridadsitúan,pues,elmisteriodelhombreenun
horizontedeafinidadconelmisteriosinmás.Yalmisterioenelser
humano lo llamamosDios.En su raízúltima, la existencia se revela
como apertura total, como abismo insondable, como trascendencia 
pura. De una manera vaga y, a veces, hasta confusa, el hombre ha 
intuido siempre que es una realidad que se pierde dentro del misterio de 
Dios. El hombre solo puede ser interpretado y valorado adecuadamente 
en el horizonte de lo divino, no en el horizonte de lo humano. Si su 
horizontefueselohumano,quedaríapendientemipregunta:¿Quéeslo
humano? Solo lo divino descifra lo humano, haciéndolo indescifrable 
y misterioso como lo divino. Aquí radica la grandeza y sacralidad del 
hombre: participa de la naturaleza divina. No se siente Dios, sino Hijo 
de Dios. La expresión “Hijo de Dios” remite a esta experiencia de
profundidad y la traduce.96

Finalmente, queremos subrayar la experiencia de comunidad 
comonúcleohistórico–humanoydivino–delmisterioydeloindes
cifrable. Procurar hacer y ser comunidad, hoy es, de suyo, una tentativa 
que se sale de los cauces convencionales de cualquier proyecto y forma 

96Ibid.,253.Enestaslíneas,anuestrojuicio,senosbrindaconmásclaridaduna
salidaenelsentidodelprocesodehumanizacióndivinizaciónqueproponemos.Se
trata de considerar, bien desde la perspectiva humanista o bien desde la religiosa, 
queelmisterio siemprenos asediaynos es común, esto es, nos comunica.Es
razonable (en el sentidode la racionalidad reproductivade lavida)que ambas
aprendan a reconocer en su otra orilla la dimensión histórica de misterio que abre 
a la experiencia, antes que condenarse a contrapelo por idealista o reduccionista 
con el supuesto de defender al ser humano o al ser divino, al cabo, entidades 
ontologizadasporcadaunodeestosmodosdepensar.Admitirunprocesodehu
manizacióndivinizaciónsortealasdudasexpuestasporelteólogobrasileñoalgunas
páginasatrásdeltextoqueacabamosdecitar:“Serdivinizadoohechopartícipe
de la naturaleza divina no parece entrar en los anhelos conscientes y explícitos 
del hombre moderno. Es posible que el hombre de hoy descubra muy poco en la 
expresión de la carta de Pedro […] Lo que buscamos hoy no es la divinización, 
sino laplenahominizacióny lamáximarealizaciónde lapersonalidad.Peroal
ahondar en lo que implica la expresión máxima realización de la personalidad, 
nos encontramos con el problema de Dios. El hombre solo es hombre en la medida 
enquecomulgaconalguiendistintodeél…”(Ibid.,242243).
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de entendimiento de la cultura dominante. Sin embargo, iniciativas 
diversas en esta dirección subsisten y semultiplican; y producen
sus frutos en favor de mujeres y hombres que efectivamente se 
humanizan,envirtuddedinámicasllenasdegraciaquedesbordanla
razón y la experiencia humanas. 

Delante de estas situaciones, la conciencia cristiana habla de 
ladivinizacióndelhombre,queseexpresaenlaentregaalosdemás,
en el vivir para los otros, en el servicio generoso a los hermanos, 
muchas veces llevado a cabo por personas que no se reconocen con 
fe religiosa. No obstante, al hablar de la divinización, los cristianos 
queremos afirmar la dimensión radicalmente trascendental de tal
obrar humano y la profunda historicidad del Dios que anima estos 
pro cesos tan indescifrables en su complejidad. El misterio de la 
construccióndeprocesoscomunitariossehacemásevidenteenlas
oca siones en que surgen líderes o profetas que promueven dichos 
pro cesos a contracorriente e incluso a costa de su propia vida, 
viviendo la fe del Hijo que, al hacer hermanos por doquier, descubrió 
la compañía y fortaleza de su Padre, en ocasiones escondido, mas 
nun ca ausente. 

6.4.2 “Yo les digo que son dioses”: 
  la disputa con los poderes

CuentaJuanensuEvangelioque,entiempodelafiestadelaDe
dicacióndelTemplo,Jesústuvounafuertediscusiónconlosdirigentes
judíos en el Pórtico de Salomón. Esos dirigentes le preguntaron si él 
eraelMesías,y Jesús les respondióque susmejorescredenciales
eran las obras que hacía, a partir de las cuales se podía ver que “yo 
yelPadresomosuno”.Entonces, losjefesjudíossesintieroncon
autoridadparaapedrearloporblasfemia,“porquetú,siendounhom
bre,tehacesDios”.YJesúslesreplicó:

¿NoestáescritoenlaLeydeustedes:“Yo les digo que son dioses”(Sal
82,6)Puessillamadiosesalosquerecibieronunnombramientodivino,
yestafrasedelaEscrituranosepuedeanular,¿porquémeacusande
blas femia a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, si digo que 
soy Hijo de Dios? Si yo no hago lo que me encarga mi Padre, no confíen 
enmí;perosilohago,aunquenoconfíenenmí,confíenenmisobras;
así sabrán de una vez que el Padre está conmigo y yo con el Padre 
(Jn10,3438).
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El evangelista sitúa la escena en el Pórtico de Salomón, lo
cual es significativo. Se trata de la puerta dedicada a una figura
reconocida en Israel, porque humildemente, como rey, le pidió al 
Señor: “Enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo y 
discernirentreelbienyelmal;sino,¿quiénpodrágobernaraeste
pueblo tuyo tan grande?” (1R 3,9). La respuesta a la petición no
sehizoesperar,segúnsemuestraenel famosojuiciodeSalomón
que en seguida se relata en ese libro del Antiguo Testamento, por el 
cual se concluye que “todo Israel se enteró de la sentencia que había 
pronunciadoelrey,yrespetaronalrey,viendoqueposeíaunasabi
duríasobrehumanaparaadministrarjusticia”(1R3,28).

Así, la condición divina de los seres humanos, de la que habla 
Juan, se asimila en elAntiguo Testamento a figuras con autoridad
que tienen capacidad de discernimiento sobre la Ley y en relación 
con la vida. Dicho contexto, correspondiente a la tradición judía, 
se refrendaenelmismorelatodelEvangelio,con laalusiónalSal
mo82,quesepronunciaapropósitodeunaasambleadejueces;una
asamblea divina donde “Dios se levanta […] rodeado de dioses” 
(Sal82,1)yrecriminaaesosjuecesdiosespornodefenderlajusticiadel
desvalido, el huérfano, el humilde, el necesitado, el pobre e indigente 
ante el culpable… Y por ello Dios declara: “Aunque sean dio ses e hijos 
delAltísimo todos, morirán como cualquier hombre, caerán como
cualquier príncipe” (Sal 82,8).En nuestras palabras: si no imparten
justicia en favor de los pobres, aunque no pierdan su condición de 
diosesehijosdeDios,morirán,comomuerecualquiergobernante.

ElrelatodeJuanrecreaunasituacióndejuicioenlavidapú
blica de Jesús.Y explícitamente dictamina que discernir en favor
delajusticiahacediosesalosdirigentesjudíos;perodeclaraalgo
más:élmismo,elpropioJesús,quenoesdirigente,actúaydiscierne
con forme a la justicia, también es Hijo de Dios, porque al hacerlo se 
con sagra como tal. En ese hacer, con ese actuar, se hace Hijo de Dios, 
o Dios. En cambio, los dirigentes, al actuar de manera contraria a la 
justicia,nopuedenserreconocidosporsu“sabiduríasobrehumana”,
como ocurrió con Salomón. De ahí deviene el resto, aquello por lo 
cual“intentaronprenderlo”:siJesús–quenoesdirigente–obracon
formealencargodelPadre,ypuedeserllamadoHijodeDios,tam
bién puede serlo cualquier otro que lo siga. Por ello “en aquel lugar 
muchoscreyeronenél”(Jn10,42).Hinkelammertdeduce:“Enél
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[Jesús],comoHijodeDios,todosloson[…].Juaninsinúaunacon
clusión: si Dios se hizo ser humano, el ser humano se hizo Dios. Es 
algoqueennuestrotiemporecordóKarlBarth.”97

Laanteriorperícopa–segúnlacomentaFranzHinkelammert–
preparalaescenadelinterrogatorioaJesúsqueapareceenelCapítulo
19, particularmente, el apartado de la discusión sobre el delito de 
violación de la Ley:

Los judíos replicaron: “Nosotros tenemosunaLeyy, segúnesaLey,
debemorir,porquepretendíaserHijodeDios.”CuandoPilatooyóestas
palabrasseasustómásy,entrandootravezenlaresidencia,preguntóa
Jesús:“¿Dedóndevienestú?”Jesúsnolediorespuesta.InsistióPilato:
“¿Teniegasahablarmeamí?¿Nosabesquetengoautoridadparasol
tarte y autoridad para crucificarte?” Jesús le contestó: “No tendrías
auto ridad alguna para actuar contra mí si Dios no te dejara. Por eso, el 
quemehaentregadoatieselprincipalculpable.”(Jn19,711).

Aquí estamos ante una situación de juicio real. Todo parece en 
vilo, reina la confusión, nada parece claro en el pasaje. Hay una Ley 
quecarecedereconocimiento;yunpoder,eldelgobernadorromano,
quien pierde fuerza porque se asusta y debe decir explícitamente que 
esautoridad,puesJesúsnoleresponde.Enconsecuencia,elevan
gelistaevidencialafaltadelegitimidad(divina)tantodelaLeycomo
de quien ejerce el poder, pues la justicia no se transparenta ni quienes 
lapracticansonvistoscomodioses.LoqueJesúsdenunciabaatrás,
acáesmásevidente.

Pilatoestáentrampado.Sutemorprovienedelhechodeque
si reconoce esa Ley –que no es la suya– estaría aceptando tanto la 
condenadeJesúscomo, implícitamente,unacontraelEmperador,
quien se hacía llamar Hijo de Dios. Ante tal dilema, le propone a 
Jesúsquereconozcasuautoridad,acambiodeevitarleelcastigo.
Jesús,ademásdenoaceptarlelapropuesta,leexplicitadóndeestáel
pecado,másalládesuprecariopoder:eneldespotismodelaapli

97 Hinkelammert, El grito del sujeto. Del teatro mundo del Evangelio de Juan al 
perromundo de la globalización, 89. Para este tema, recomendamos el sugerente 
análisisdelautor,entrelaspáginas8689,bajoelsubtítulo“Segundaescenacen
tral:ustedessondioses.Ladivinidadhumana”.
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cación de la Ley, ya que nadie sabe con qué ley castigarlo: “El que 
mehaentregadoatieselprincipalculpable.”

En consecuencia, queda puesto al desnudo el mecanismo de 
laidolatría:diosespunitivos,juecesquesepresentancomosusres
pectivos enviados y leyes contradictorias con las cuales se busca 
justificar el asesinato.Venga deRoma o venga de Jerusalén, este
despotismoniegaaDiosysuproyectodedivinizacióndelserhu
mano. Por ello, la teología bíblica de la divinización del hombre se 
convierteenunacríticaradicalalpoderopresoryunaafirmacióndel
ser humano que discierne en favor de la vida, con sus consiguientes 
im plicaciones sociales y políticas. 

Nuestroestudio,enlaúltimaparte,mostrarálavigenciadeeste
postuladoprofundamentecristianoyactualizarásusignificaciónen
torno de la tesis y la importancia de que el ser humano se constituya 
en sujeto.

7. POR UNA TEOLOGÍA HISTÓRICA

Lasreflexionesquehemospresentadoenestecapítulonospermiten
concluir que, en Occidente, ha prevalecido una visión dualista del 
mundo,lacualperviveaúnenelpresente.Sibienexisteunaconciencia
alrespectoysehanhechoesfuerzosdesdedistintasaristasparasu
perar esa forma de conocimiento, el pensar debe insistir todavía en 
búsquedasmásciertasquepermitan lacomprensiónunitariade la
experienciareal.Demaneraespecífica,elquehacerteológicodebe
transitarporsenderosquelepermitanseguiresclareciendolacom
prensióndelaexperienciadefedentrodehorizonteshistóricos,acor
desconlahermenéuticadelatradiciónjudeocristiana,modificada
en buena medida por el pensamiento occidental. Por tanto, y al decir 
de Schillebeeckx, estamos ante un panorama que “tra ta en el fondo 
dedostiposdefecontrapuestos:feenlarazónyfeenDios”.98 Y 
este panorama nos lleva a autocomprendernos dentro de un quehacer 

98 Schillebeeckx, Cristo y los cristianos, 751.Esnecesarioaclararque,auncuando
el autor reconoce en buena medida el planteamiento que estamos haciendo, lo 
precisacomoexpresiónde“lareligiosidadoficialdeOccidente”ylodeslindade
lareligiosidadpopularenlacualsereflejalareligióndeOrienteyde“cualquier
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teológico que, junto con otras disciplinas y saberes, precisa superar 
sucarácterdualistaymetafísico.

Asimismo, hemos mostrado que ese dualismo conlleva a una 
inevitabledescripciónmetafísicadelahistoria,congravesimplica
cionesqueconducenalaspersonascreyentesasubestimarydesna
turalizar la importancia intrínseca de su propia acción humana en el 
mundo,paraafirmarsusupuestocontrario:lavoluntadsobrenatural 
de un Dios que habita y espera en otro mundo. También hemos seña   la    do 
que esta metafísica religiosa alimenta, en la Mo dernidad, meta fí   si   cas 
seculares donde la actitud pasiva de las personas por el compromi so 
históricosetraduceenfincarsusexpectativas,deformaabsoluta,en
las instituciones humanas, como el Estado y el mercado, a la espera 
que éstas obren la tarea de salvación. La imposibilidad de que tal 
modeloreligiososecularderedenciónselleveefectivamenteacabo
provocaladesesperaciónhistóricaconlaquesejustificanviolencias
sin par, incluso hasta sacralizar su necesidad: esta advertencia fue el 
núcleoreveladoenellibrodelApocalipsisconindiscutiblevigencia
en la experiencia del mundo actual.

Dicho horizonte nos ha abocado, en el presente, a la pregunta 
porlasposibilidadesdeunaformulaciónuniversaldelproyectohis
tóricodelhombre,enelque–porsupuesto–tengancabidalascons
trucciones racionales y la experiencia y la visión de fe. Por tanto, 
nos enfrentamos a los retos de superar toda mentalidad dualista y, 
aúnmás,denoquedarnosenmúltiplesvisionesfragmentariasdela
rea lidad y de la experiencia humana. Al intentar encontrar alguna 
respuestaaestascuestiones,hemospropuestoinicialmenteunafun
damentación epistemológica que nos permita articular razón y fe, a 
partirdelpisocomúnparalasdiversasracionalidadesquenosofrece
la racionalidad reproductiva de la vida y el concepto de ser humano 

otro lugar: un principio orientador de la vida, un proyecto existencial que da 
coherencia, unidad y dirección a toda la vida humana, individual y colectiva, sin 
separarentreunámbitoprofanoyotroreligioso”(Ibid.,752).Este tipodema
ti zaciones no las compartimos, pues pensamos que el paradigma hegemónico 
informa las tendencias mayoritarias del conjunto de la sociedad, entre las que se 
in cluye, en este caso, la religiosidad popular que en América Latina representa un 
fenómeno masivo y que no escapa a esta visión dualista.
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como sujeto. Desde el conocimiento teológico, esta proposición halla 
sufundamentoúltimoenlateologíadeladivinizacióndelhombre,en
el entendido de que, en Jesucristo, se nos ha revelado que el proyecto 
histórico de Dios tiene como misión primordial que el ser humano se 
haga Dios.

Si bien nuestra perspectiva teológica no es metafísica, tampoco 
pretende ser ontológica. Persigue ser profundamente histórica. Su 
mirada quiere desentrañar la lógica de las relaciones de los hombres 
y mujeres con el mundo, bajo la idea de que éstas constituyen la 
realidad. Y desde la fe buscamos descubrir las fuerzas trascendentales 
que dinamizan la historia y que la abren a otras posibilidades de ser. 
Dios no es un a priori para afirmar gnoseológicamente, sino una
po si bilidad siempre nueva que se abre a los seres humanos en la 
medida en que asumen radicalmente la experiencia del mundo. 

En consecuencia, para nuestra teología es decisivo esclarecer 
el camino de comprensión y acceso a esa realidad, pues es allí donde 
des cubrimos el contenido de la revelación. En tal sentido, no nos 
basta con afirmar queDios se revela en la historia, sino que nos
preocupa definir, en nuestro contexto, los instrumentos humanos
(científicosyracionalesdefe)quenospermitancaptarla.Estaesla
pers pectiva que orienta el presente estudio, el cual persigue ayudar 
a con solidarla.

Conelfindeprofundizarendicha líneade reflexión,ofrece
mos en este trabajo tres capítulosmás. En el que sigue, queremos
hacer una valoración de lo alcanzado por la teología de la liberación 
latinoamericana en dicho sentido, asumiendo que tal ha sido su 
pretensión;enelmismo,ponderamoslasdificultadesquehaenfrentado
y que sigue encontrando dentro de sí, como en su entorno, para cumplir 
con su objetivo. 

Araízdelmencionadoanálisisysiguiendolafundamentación
del presente capítulo, presentamos uno tercero en el que discutimos 
detenidamenteaspectosepistemológicosymetodológicosdelarela
cióndelateologíaconlafilosofíasocialylascienciassociales,para
proponer una vía de encuentro interdisciplinario. 

Finalmente,examinamosunconceptodesujetohumanoalre
dedor del cual consideramos factible y necesario concurrir, desde 
las diversas perspectivas del conocimiento, incluida, por supuesto, 
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lateología,parareplantearelhorizontedelareflexióndefeydelas
propias ciencias sociales y humanas. 

Tal es el propósito del presente estudio: profundizar en los 
apor tes que en tal sentido se han hecho –especialmente en América 
Latina–desdeelpuntodevistateóricoyprácticoenprodelalibe
raciónysalvaciónhumanas,laformamásdiáfanadeconstituciónde
la realidad en el momento presente de nuestra historia.
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