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EVOCACIÖN DEL CONCILIO
POR UN SEGLAR QUE LO HA VIVIDO

I. A un periodista que me preguntö una vez durante el Concilio
cual habla sido para ml, en mi condiciön de auditor seglar, el momento
mas importante de la magna asamblea le contesté sin titubear: «El dia en

que se decidiö que la Constitution dogmâtica sobre la Iglesia (Lumen
gentium) no empezarfa tratando de la jerarqula, sino del Pueblo de
Dios».

Puesto que ésta es, a mi modo de ver, la primera novedad esencial que
nos trajo el Concilio: la declaration oficial dogmâtica de que la Iglesia es
ante todo «comunion», pueblo de Dios en comunion con el Padre, por
Jesucristo en el Espiritu Santo. La Iglesia no se présenta ya —en la doctri-
na conciliar— como una societas perfecta jerârquica, cerrada sino como
la comunidad espiritual de los creyentes: «sacramento», es decir, signo
visible e instrumento eficaz de la Intima union de los hombres con Dios y
de la unidad de todo el género humano {Lumen gentium, 1).

Esta es la verdadera revolution coperniciana —insisto— que realizö
el Concilio. No ya en la estructura del mundo que siguiö como antes. Ni
en la esencia de la Iglesia —que desde siempre ha sido tal como la defi-
niö el Concilio. Pero si en la vision que de ella tenîan los teölogos, los
obispos y aün los fïeles. Y fue el privilegio insigne de unas cuatro doce-
nas de seglares, hombres y mujeres de todo el mundo, los auditores lai-
cos, el de poder tomar parte en la empresa conciliar desde dentro, como
testigos maravillados y como colaboradores entusiastas

II. Ahora, veinte anos después de la conclusion del Concilio, la
impresiön que sigue mas viva en mi espiritu es la de una extraordinaria,
inolvidable experiencia religiosa. SI, all! estaba el Espiritu Santo aletean-
do bajo las bovedas solemnes de la basilica de San Pedro. Lo mismo que
en el trabajo oscuro, tenaz, diflcil de las comisiones donde se elaboraban
los textos. No cabe duda alguna: el Concilio fue obra del Espiritu Santo.
Los que lo hemos vivido podemos dar testimonio de ello. ^Cömo com-
prender, si no fuera asl, la maravilla de los documentes conciliares,
después de tantas discusiones desordenadas, después de tantas incertidum-
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bres ante la inmensidad de la materia, después de tantlsimo papel embo-
rronado con las versiones sucesivas («esquemas» se llamaban) de cada

texto, con las enmiendas que se acumulaban?

Hay que darse cuenta de la dificultad material que représenta hacer
funcionar una asamblea de 2.200 obispos, mas los peritos teölogos, los
auditores laicos y los observadores no-catölicos. Esto aparte de que la
inmensa mayorfa de los obispos, formados en una rfgida disciplina ecle-
siâstica, no tenlan la menor idea de cömo se hace para discutir en publico.

Sin pecar de inmodestia, puedo decir que nosotros, los seglares, con
la experiencia de nuestros movimientos, conociamos mucho mejor los

procedimientos «parlamentarios». Como los conoclan algunos de los
teölogos, sobre todo los que hablan sido nuestros consiliarios...

Y con todo, vimos al correr de las varias sesiones cömo los textos
creclan y se perfilaban, cömo se acababan votando por mayonas aplas-
tantes, casi por unanimidad (cinco votos en contra 2.151 a favor de
Lumen gentium el 21 de noviembre de 1964). As! se las arreglö el Espl-
ritu para producir gracias al impulso creador de Juan XXIII y a la inteli-
gencia clara, abnegada, constante de Paulo VI, el mâximo acontecimien-
to de la historia religiosa de nuestro siglo. Fue un subito deshielo: como
si se derritiese al fuego del Esplritu el bloque de hielo dentro del cual la
santa Madre Iglesia subsistla viva sin duda, pero cohibida, encerrada en
si misma y separada del resto de los mortales.

III. «Iglesia, ^qué dices de ti misma?» —la interpelaba el cardenal
Suenens en plena aula conciliar. Y Paulo VI anadla: «Nunca la Iglesia
ha tenido, como ahora, conciencia de lo que es».

De hecho, hablan pasado siglos sin que la Iglesia sintiese la necesidad
de reflexionar globalmente, en Concilio, sobre su propia identidad. Se

aceptaba la instituciön, como una realidad sociolögicamente establecida y
necesaria —aparte de su divina fundaciön. Pero las relaciones del hombre
con Dios eran de Indole absolutamente personal, individualista incluso.
Asl las habla conformado la concepciön religiosa del Renacimiento:
«adorar al Padre en esplritu y en verdad» —segün la palabra de Jesus a la
Samaritana— constitula entonces una exigencia de interioridad y de sin-
ceridad, indispensable reacciön frente al formalismo y al ritualismo exce-
sivos de la Edad Media déclinante. El Concilio de Trento se propuso res-
taurar y clarificar el dogma, depurar las costumbres eclesiasticas,
restablecer la disciplina de los clérigos y renovar la vida religiosa. Pero
«el negocio de la propia salvaciön» se presentaba como una empresa emi-
nentemente personal, de la cual cada uno es responsable en su Intima con-
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ciencia. En esto estaban de acuerdo los reformadores, con su doctrina de
la salvaciön por la fe y la confianza en Dios, los predicadores ascéticos y
los grandes misticos, que descubrieron esa dimension permanente de la
vida espiritual: la intimidad con Dios en el diâlogo interior —«del alma
en el mas profundo centro», dirfa San Juan de la Cruz. Tal fue la Iglesia,
espiritualmente purificada e interiorizada, de la Imitation de Cristo, de
Santa Teresa, de San Carlos Borromeo y de San Francisco de Sales.

Pero hoy nos damos cuenta de que todo ello —que es esencial— no es
bastante. El mas visible de los signos del tiempo actual (lo apuntö ya Juan
XXIII en su enclclica Mater et Magistra) es la socializaciön entendida
como multiplicaciön progresiva de las relaciones entre los hombres y la
tendencia a asociarse para conseguir los objetivos que van mas alla de la
capacidad y de los medios de que pueden disponer los individuos. Anâlo-
gamente, en el piano religioso, se ha descubierto que la salvaciön no es un
asunto puramente individual. La solidaridad de hecho que reina entre los
hombres tiene su correspondencia en la vida espiritual: la fraternidad cris-
tiana es una realidad profunda y no una simple imagen caritativa. Asf un
signo de los tiempos ha inducido al Concilio a desvelar la otra dimension
permanente de la vida cristiana, la dimension comunitaria: «Dios creö al
hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad. De la mis-
ma manera Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no separada-
mente... sino constituidos en un pueblo que le reconociera en verdad y le
sirviera santamente» (Gaudium et spes, 32; cf. Lumen gentium, 9).

La Iglesia, pues, es «pueblo» y es comuniön. Y lo ha sido siempre,
aun sin tener plena conciencia de ello. jLa «comuniön de los santos»
figura ya en el sfmbolo de los apöstoles! Las consecuencias de esa
manera auténtica de «sentir la Iglesia» son incalculables. Y se traduje-
ron inmediatamente en las varias «reformas» adoptadas por el Concilio.
La nueva liturgia y el uso de las lenguas vernâculas no significarfa nada
si no fuese la expresiön de la comunidad del Pueblo de Dios, de los fie-
les que participan en el sacrificio: «consciente, activa y fructuosamente»
—dice la constitution Sacrosantum Concilium sobre la liturgia, 10. Lo
mismo que la colegialidad episcopal, la libertad religiosa, el ecumenis-
mo y, por encima de todo para nosotros seglares, la conception del laico
como participe en la misiön total de la Iglesia.

IV. La Iglesia existe para los hombres; para salvarles, es decir para
hacer présente a través de los siglos el misterio de la redenciön operada
por Cristo y para hacer llegar sus frutos a cada hombre, en cada momenta

de la historia. Es, pues, indispensable que la Iglesia sepa hacerse escu-
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char por esos hombres, que somos nosotros. Por eso le es preciso acer-
carse al mundo que la rodea, hablar su lenguaje, asumir sus problemas,
sus costumbres, la mentalidad, todo ello hasta donde sea compatible con
su naturaleza y con su divina misiön. O sea que debe «historicisarse» en
el tiempo que pasa. Y fue Paulo VI quien pronuncio esta palabra por
primera vez el 11 de agosto de 1965. Lo mismo que debe «inculturizarse»
en todos los paises del mundo. Y ésta es la labor que propone obstinada-
mente Juan Pablo II en sus mûltiples viajes por toda la tierra.

Hacer posible esta adaptation y hacerla compatible con la permanen-
cia del dogma fue la gran tarea del Concilio y su segunda novedad. Y
ahora a los veinte anos de su clausura, hemos podido ver con satisfaction

que el Sinodo extraordinario de los obispos, convocado para cele-
brar ese vigésimo aniversario, ha corroborado en lo esencial la doctrina
conciliar. Sin duda «para que se entendiera mas claramente a la Iglesia
como comuniön y se llevara esta idea mas concretamente a la vida»
(Relation final del Sinodo, II, C, La Iglesia como comuniön, 1). Pero
también el Sinodo '85 ha reconocido la gran actualidad de la Constitution

pastoral Gaudium et spes, aun advirtiendo que «los signos de nues-
tro tiempo son parcialmente distintos de los que habi'a en tiempo del
Concilio, habiendo crecido las angustias y ansiedades. Pues hoy crecen

por todas partes el hambre, la opresiön, la injusticia y la guerra, los tor-
mentos y el terrorismo y otras formas de violencia de cualquier clase.
Esto obliga a una reflexion teolögica nueva y mas profunda, que interprète

taies signos a la luz del Evangelio» (Relacion final, II D, La misiôn
de la Iglesia en el mundo, 1).

Es verdad. El Concilio no pretendio en manera alguna dar por termi-
nada la reflexion sobre los signos de los tiempos; al contrario, lo que
hizo fue abrir la puerta a esa indispensable y constante exploration de
las condiciones variables de cada época, para que la Iglesia, «acomodân-
dose a cada generation pueda responder a los perennes interrogantes de
la humanidad sobre el sentido de la vida présente y de la vida futura»
(Gaudium et spes, 4).

Nada de eso hubiera sido posible dentro del inmovilismo que reina-
ba antes del Concilio. Y, sin él, los cambios profundos y acelerados

que hoy se extienden al mundo entero hubiesen encontrado a la Iglesia
aun mas desprevenida y autosatisfecha en su cerrazön. Entre mis
recuerdos conciliares, ocupan un lugar preeminente las sesiones noc-
turnas de una subcomisiön especial que presidia Möns. Marcos
McGrath, arzobispo de Panama. En ellas, con la colaboraciön de sociö-
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logos eminentes (cito de paso a François Houtard), se préparé el esbo-
zo de lo que fue la Exposition preliminar de Gaudium et spes, Situation

del hombre en el mundo de hoy: primer paso hacia esa «historici-
sacion» de la pastoral, que actualmente nadie discute.

V. La eclesiologla de comunion tiene su necesario complemento en
la doctrina conciliar sobre las relaciones entre la Iglesia y el mundo,
contenida precisamente en la Constitution pastoral Gaudium et spes. He
aqul otro de los puntos en que la position de la Iglesia viré de bordo
hasta 180° durante el Concilio. Cuando el futuro papa Montini, ya en la
primera sesion del Concilio, propuso que se abordase la problemâtica
amplia, compleja, variable del papel que corresponde a la religion frente
a las realidades profanas —es decir, frente a los problemas concretos del
hombre actual—, probablemente sabla muy bien adonde iba. Pero el

esquema correspondiente (el XVII en un principio, que fue luego el
XIII, al reducirse el numéro de los documentos conciliares en aras a su
concretion) hubo de sufrir en su elaboration una revolution digna de la
de Lumen gentium, a la que me referf al comienzo: la Constitution que
debfa tratar de la Iglesia y el mundo, pasö a tratar de la Iglesia en el
mundo actual; en el mundo, no fuera de él ni menos frente a él.

Tal como la présenta Gaudium et spes, la comunidad de los fieles
esta présente en la tierra, pero no bajo la forma de una potencia que se

yergue frente al mundo y trata con él, sino desde su interior, animândo-
lo, vivificândolo, criticândolo cuando es preciso —lo que ocurre con
mucha frecuencia—, O sea que la Iglesia vive al compas del mundo:
«Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres
de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la
vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los distipulos de Cris-
to». Todos conocemos casi de memoria estas palabras famosas con que
se initia el texto de Gaudium et spes. Tuvo razön Paulo VI en su discur-
so final del Concilio (7 de diciembre de 1965) al afirmar: «La Iglesia se

ha declarado casi la sirvienta de la humanidad».

Ambas tienen por sujeto la misma persona, el hombre concreto; uno
mismo es el que vive en el mundo y en la Iglesia: «La religion catélica y
la vida humana convergen en una sola realidad» —pudo decir el papa en
aquel luminoso discurso. Pero la finalidad de la Iglesia es exclusivamen-
te religiosa. De modo que el ângulo bajo el cual juzga las cosas humanas
es solo el de su relation con el reino de Dios. Las realidades temporales
conservan su autonomla: las cosas creadas y las sociedades de los hombres

tienen sus leyes propias, su consistencia querida por Dios, que es su
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autor. Y cuando ejerciendo su ministerio espiritual, la Iglesia toca estas
materias. no es para cambiar su naturaleza y, menos aün, para dominar-
las: es para recordarles su verdadero destino.

Lo importante aqul es el cômo, la manera de establecer el ligamen
entre la Iglesia y las cosas del mundo. Cuanto mas se espiritualiza, cuan-
to mas renuncia a los privilegios temporales cuanto mas se desliga de los
Estados cuanto mas acepta la pobreza, es decir cuanto mas es ella y mas
se desprende de todo lo que no es puramente religioso, tanto mas libre es
la Iglesia para hablar a los hombres. Entonces puede interesarse por los
asuntos temporales y dar las reglas superiores de carâcter moral que
deben regirlos. Y el mundo estarâ dispuesto a escuchar a la Iglesia por-
que sabra que no es ninguna veleidad de poder lo que le hace hablar,
sino tan solo el deseo de mostrar a los hombres su mejor camino.

Las consecuencias prâcticas de semejante actitud son tan vastas
como las que derivan de la eclesiologfa de comuniön. Todo ha cambiado
—o deberîa cambiar— en cuanto al enfoque de las relaciones de la Iglesia

con los poderes civiles. Lo fundamental es que la era constantiniana,
en que la cruz y la espada, el trono y el altar habi'an hecho alianza, perte-
nece al pasado. Ya las cosas de la tierra no tienen por qué protéger las
cosas de Dios. Por fortuna, ya perdio vigencia la terrible ironla de mi
maestro, el escritor catalan mosén Caries Cardö: «Nosotros, los catöli-
cos espanoles, siempre andamos buscando quién salvarâ al Salvador».

VI. Quizâs algunos objetarân que no se encuentran en los textos del
Concilio, especialmente en la segunda parte de Gaudium et spes (sobre
problemas humanos especlficos), las respuestas concretas, prâcticas,
précisas que esperaban. Pero, £Como se podian solicitar de semejante asam-
blea soluciones detalladas? El Concilio se pronuncia «ad perpetuam rei
memoriam»; no es asunto suyo decidir en cuestiones de oportunidad, ni
en materias que estân en plena transformaciön, tanto del punto de vista
cientffico como del punto de vista moral. Un Concilio no puede dar nor-
mas para el ano en curso. Debe hablar un lenguaje que no esté limitado
por el sentido que damos hoy a ciertas palabras. Un caso tfpico es el del
uso de pfldoras anticonceptivas.

Permltaseme desarrollar un poco uno de los recuerdos mas importantes

que comparto con todos los demâs auditores laicos, significativo
también de lo que fue nuestro papel en la vida interior del Concilio. Una
manana del mes de noviembre de 1965, cuando en la comision se esta-
ban discutiendo los Ultimos modi (enmiendas) al esquema XIII. Llega-
ron de repente, transmitidas por la Secretarla del Estado, unas enmien-
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das tendentes a introducir en el cap. 1° de la segunda parte (Dignidad
del matrimonio y de lafamilia) una reprobaciön expresa de los produc-
tos oestrogénicos («pfldoras») que entonces empezaban a comercializar-
se en la farmacopea corriente. Unânimemente, los auditores seglares nos
opusimos. ^Qué venia a hacer esa alusiön a una técnica anticonceptiva
en un texto conciliar? Se hubiesen podido citar otras mas antiguas... —si
hubiésemos cedido a la obsesiön de algunos medios cléricales por los
problemas relacionados con el sexo. Pero los modi procedfan de la
Secretarfa de Estado. Y no faltaba quien se imaginase que del papa en

persona. Durante la pausa de mediodfa, redactamos una carta al papa
rogândole que se retiraran las famosas enmiendas. La firmamos todos
los auditores laicos présentes —aquel dfa, por suerte, éramos muy
numerosos. El cardenal Maurice Roy, arzohispo de Québec, se acercö a

nuestro grupo y, como yo le mostrara la carta que acabâbamos de firmar,
me tomo por la mano y me llevo con él a presentar la carta a la Secretarfa

de Estado, donde nos recibiö Möns. Dell Acqua. El resultado fue que
a la manana siguiente se recibiö otra carta de la misma Secretarfa de
Estado diciendo que los modi en cuestiön no tenfan mâs valor que otros
cualesquiera presentados por los padres y que el Concilio podfa libre-
mente aceptarlos o rechazarlos. Asf se hizo y el texto quedö como puede
leerse en el Gadium et spes, nùmeros 47 a 52: se situa el amor en el centra

de la vida conyugal y se reivindica la dignidad y la pureza de sus

expresiones carnales Qqué lejos estamos de los términos jurfdicos del
Capftulo Tametsi del Concilio de Trento o de la conception limitada del
entonces vigente Cödigo de Derecho Canönico en cuanto a los fines del
matrimonio: «procreatio prolis et remedium concupiscentiae»!); se

insiste en la fecundidad creadora del matrimonio —comunidad de amor,
aun cuando falten los hijos; se atribuye a los esposos, y a ellos solos, la
responsabilidad de decidir, en plena conciencia, el numéro de los hijos
que razonablemente pueden traer al mundo; y en cuanto a los métodos
de regulation de nacimientos, se enuncia un principio de alto alcance
moral: la transmisiön responsable de la vida depende de criterios objeti-
vos tornados de la naturaleza de la persona y de sus actos, que guarden
fntegro el sentido de la mutua entrega y de la humana procreation entre-
tejidos con el amor verdadero.

Me he entretenido relatando este caso porque me parece poner de relieve

ademâs otro aspecto importante de la manera como el Concilio aborda
los problemas humanos en la constitution Gaudium et spes: no lo dice
todo, ni quiere decirlo todo. Y no basta para explicar sus deliberadas
imprecisiones decir que los obispos se encontraban ante una temâtica nue-
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va y no estaban lo suficientemente preparados para enfrentarse con ella.
Hay que anadir que no quisieron, conscientemente, «resolver todos los
problemas urgentes de la vida moderna; algunos de ellos han sido reserva-
dos para un ulterior estudio...; muchos han sido presentados en términos

muy restringidos y générales, susceptibles, por consiguiente, de sucesivas

profundizaciones y de aplicaciones diversas». Y es otra vez el papa quien
hablaba as! en su discurso final, que he citado tan repetidamente.

Esta es otra novedad del Concilio. La Iglesia reconoce que no tiene
soluciones preparadas de antemano para una serie de problemas. Eso
quiere decir que ha comprendido que no todo esta resuelto para siempre
en los manuales de teologi'a moral. Y algo mas: que los catölicos no
estamos solos al plantearnos los problemas del mundo. Quizâ lo mas
hermoso de Gaudium et spes es que se atreva a formular interrogantes,
en vez de imponer en todos los casos soluciones taxativas.

VII. Podrfa referir otras intervenciones decisivas de los auditores
laicos, por ejemplo a propésito de la «disuasiön» por las armas atémicas
0Gaudium et spes, 81). Pero no me he propuesto escribir la crénica de lo
actuado por los seglares en el Concilio. Cito esos ejemplos para evocar
el esplritu de diâlogo renovador que lo animaba. Todo en Roma era diâ-
logo en aquellos anos benditos: en el aula conciliar, en las comisiones,
en las conferences frecuentes, en las conversaciones, en la sala de pren-
sa —allf, para los de lengua espanola, monsenor Cirarda dialogaba dla
tras dfa con los periodistas...

Muchos de los propios temas debatidos por el Concilio tienen por
objeto el diâlogo: ecumenismo, libertad religiosa, actitud cristiana frente
a los judi'os, a los musulmanes y a los que practican otras religiones, el
tipo mismo de presencia de la Iglesia y de sus hijos en el mundo, como
levadura en la masa... A veces el diâlogo se hizo duro; se oyeron crfticas
aceradas. Y no serâ malo recordar las del Cardenal Frings cuando déclaré

que los métodos inquisitoriales del Santo Oficio no eran ya admisi-
bles en la época en que vivimos. O las de un obispo colombiano que
censuré con datos precisos ciertos procedimientos burocrâticos y ciertos
sofismas de la Curia romana —sin que nadie le contradijera.

Fuera del aula, fue Paulo VI quien quiso encarnar la actitud dialogan-
te. En lo teérico, por su primera enclclica Ecclesiam suam. En lo prâcti-
co, con el sentido que quiso dar a cada uno de sus viajes: diâlogo ecumé-
nico con el Oriente cristiano en Tierra Santa; diâlogo con los pueblos de

Asia en Bombay; en las Naciones Unidas para proclamar a la faz del
mundo que el diâlogo tiene que reemplazar hoy a las armas en las rela-
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ciones internationales. Y a este propösito, ninguna imagen es mas
expresiva de lo que es el diâlogo de la Iglesia con el mundo que la foto-
grafïa de Paulo VI en la tribuna de las Naciones Unidas: por primera
vez, probablemente desde la exaltation de la Iglesia bajo Constantino,
un papa habla, de pie, a un nivel mas bajo que la presidencia donde estân
sentados dos laicos, uno catölico, el italiano Amintore Fanfani entonces
présidente de la Asamblea de la ONU, el otro budhista, U Thant, el
secretario general. Hasta esta fecha, un papa habia ocupado siempre el
lugar mas elevado, sentado en un trono. Aunque fùese en Anagni para
recibir la afrenta de un Guillermo de Nogaret (Bonifacio VIII) o en
Paris, obligado a coronar a Napoleon Bonaparte (Pio VII), siempre el

papa hablaba como pontffice supremo y las gentes doblaban la rodilla
ante él. Ahora el papa, solo, sin tener a una corte a su alrededor, se dirige

a los représentantes de todas las naciones del mundo y les dice que él
es un hombre como todos ellos, pero revestido de una misiön espiritual.

VIII. El 18 de noviembre de 1965, después de haber proclamado en
sesion pûblica el Decreto sobre el apostolado seglar, el Santo Padre lla-
mö a seis companeros nuestros, très hombres y très mujeres de las varias
partes del mundo, y les entregö solemnemente, ante toda la Iglesia, el
texto que se acababa de votar por unanimidad. Este gesto del papa, sim-
bölico como todos los suyos, nos pareciö el anuncio de la promotion del
laicado al lugar que le corresponde ocupar en la Iglesia, tal como la defï-
niö el Concilio. Porque el Vaticano II ha sido el primero en la historia
que haya tornado por objeto de sus deliberaciones a la Iglesia en si mis-
ma también ha sido en primero en ocuparse de los seglares de manera
positiva. La eclesiologia de comuniön tenia que desembocar necesaria-
mente en el reconocimiento pleno y entero de la funciön del laicado en
la comunidad eclesial. Y asi lo hizo el Concilio en varios de sus
documentes. Fundamentalmente en très: la Constitution doctrinal sobre la
Iglesia, la Constitution pastoral Gaudium et spes y el Decreto sobre el
apostolado seglar. Pero también en otros, por ejemplo en la importante
Declaration sobre la libertad religiosa. En su conjunto, el Concilio ha
echado las bases para una nueva teologia del laicado.

Su doctrina se apoya en dos ideas-claves. La primera es que los
seglares constituyen una parte esencial del Pueblo de Dios. Dicho asi,
esto parece una perogrullada. Y, sin embargo, jcuân poco se insistia
anteriormente sobre este punto! El laicado no tenia existencia reconoci-
da como categoria distinta. Su notion era puramente negativa: el unico
criterio para définir al laico era el de no ser clérigo. Su situation era de

simple subordination a la jerarquia y aun simplemente al clero. Ademâs,
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Siglos xix y xx

por reacciön contra la Reforma, el catolicismo, después del Concilidi de

Trento, silencio durante siglos el sacerdocio universal y la participaciön
de los fieles a la vida de la Iglesia. Hay que rendir justicia al papa Pfo
XII: fue él quien, el 20 de noviembre de 1946, recibiendo a los cardena-
les, les dijo: «Los laicos han de tener conciencia cada vez mas clara no
solo de que pertenecen a la Iglesia, sino de que son la Iglesia, en union
con sus pastores». De este discurso, a poco de haber terminado la guerra
mundial, arranca a mi modo de ver el impulso creciente que lleva el
movimiento laical, a través de los Congresos mundiales del apostolado
seglar, hasta su pleno reconocimiento por el Concilio.

La segunda idea-clave estriba en otro reconocimiento de una situation

de hecho: el del carâcter normalmente laico, en el sentido de profa-
no, del mundo de hoy. La nueva teologfa conciliar de las realidades
temporales lleva anejo que se reconozca también la autonomla de los laicos,
que actùan en el mundo bajo su propia responsabilidad. Autonomfa que
no les exime, claro esta, de su misiön de cristianos: hacer que el mundo
sea mas acogedor para todos los hombres y mas conforme con los desig-
nios de Dios. Adaptando su action a las circunstancias, a las necesida-
des y a las posibilidades del momento, los seglares., participes del
ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, deben trabajar con todas
sus fuerzas para impregnar de espfritu evangélico el orden temporal (Cf.
Decreto sobre el apostolado seglar Apostolicam actuositatem, 3).

Y este «apostolado seglar», ^qué significa en el pensamiento del
Concilio? Hay vocablos que con el uso se desgastan y llegan a hacerse
sospechosos. Temo que algo as! haya pasado con el término «apostolado».

Y que los laicos mas adultos y que mayor conciencia tienen de su
papel en la Iglesia desconffen del apostolado, palabra que hace pensar
en «conquistas» y en proselitismos de estilo retrögrado. Pero gracias al
Concilio y a la definition que da del apostolado, podemos abandonar
taies recelos. El apostolado de los seglares es nada menos que «su
participaciön en la misiön salvffica de la Iglesia» (Lumen gentium, 33). Bas-
ta comparar esta definiciön con las que corrlan por ahf anteriormente

para apreciar el salto que, una vez mas, nos propone el Concilio. «A este

apostolado —prosigue el texto citado— todos estân llamados por el mis-
mo Senor, en razön del bautismo y de la confirmation». Sentirse apöstol
de Cristo no significa, pues, presentarse como un cristiano distinto de
los demâs, como de una categorîa superior o llevando una étiqueta especial.

Cualquier actividad nuestra, ejercida en el Espfritu, es decir en un
sentido plenamente cristiano, tiene valor apostölico: coherencia entre la
fe teologal y la actuation, aunque sea profana.
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Evocaciön del Concilio

A pesar de lo cual el Concilio reconoce el valor de los movimientos y
agrupaciones de apostolado colectivo. Por un lado, la acciön colectiva
manifiesta püblicamente la comuniön de los cristianos en la Iglesia; por
otro, en un mundo socializado, las personas necesitan que se cree a su
alrededor un medio adecuado para estimular las iniciativas individuales.
Y, ultima novedad importante que quiero hacer resaltar, el Concilio
expresa claramente su predilecciön por la dimension international de las
obras apostölicas, como expresiön del cometido universal de la Iglesia y
del curso de la sociedad actual. jAlgo muy distinto de la vieja descon-
fianza curialesca frente a esas «internacionales» difi'ciles de controlar!

Quizâ de todas las «novedades» que acarreö el Concilio una de las

que mas cuesta y costarâ de poner en practica es la de crear un clima de
colaboraciön y de respeto mutuo entre clérigos y laicos —y sin caer en
nuevas formas de clericalismo «secularizado». Hay que volver a leer
con frecuencia los textos conciliares —como el Slnodo '85 nos incita a
hacerlo— para dejarnos penetrar por su riqueza. Sobre este punto mis-
mo en que ahora me he detenido, hay un excelente pârrafo, el 37, en la
Constitution dogmâtica sobre la Iglesia. A11I se nos habla del «trato
familiar» entre laicos y pastores, asf como del «derecho y en algun caso
la obligation» que los seglares tienen de manifestar su parecer acerca de
las cosas que dicen relation al bien de la Iglesia... Asistiendo a las sesio-
nes de comisiones conciliares, exponiendo nuestras opiniones a los
numerosos obispos que nos las pedfan, con frecuencia, durante el Concilio,

nos parecfa que aquellos intercambios eran la préfiguration de lo
que deberfa ser normal y corriente en la vida eclesial.

Fribourg, 1987
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