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EL DIÁLOGO FE.CULTURA EN
LOS DOCUMENTOS DE LA CEE -

El autor, prof. de Teología en la
Facultad de Educación de la Universi-

dad de Murcia y en el Centro de Estu-

dios Teológicos Pastorales de la Dióce-

sis de Cartagena, publica, con esta obra,

su tesis doctoral defendida en la Pon-

tificia Universidad Salesiana de Roma.

Es una investigación de teología pasto-

ral o prâcttca donde el método empíri-

co-crítico es utilizado de forma precisa

y en la que se aborda el estudio de la

totalidad de los documentos de la Con-

ferencia Episcopal Española desde el

argumento antropológico en el horizonte

de las relaciones de la fe con la cultura

contemporánea.
Toda la enseñanza conciliar sirve de

contexto a la presente obra, que tiene

por objeto material el estudio de la
mediación antropológica en el diiálogo

de la fe con la cultura. La expresión

<<mediación antropológicu, según ma-

nifiesta el propio autor, la toma de los

escritos de Roest Crollius, profesor de

Teología de la Inculturación de la Gre-

F. MARTÑEZ FRESNEDA

goriana. El "drama de nuestro tiempo"
que no es otro que la ruPtura de la fe
con la cultura actual (cf. EN 20) en-

cuentra en el hombre Y en lo humano

su eje principal.
El objeto formøl del estudio consis-

te en una lectura teológico-pastoral de

esta mediación antropológica en los

documentos de la Conferencia Episco-
pal Española, desde su constitución en

1966 hasta 1993. Objetivo de esta in-
vestigación es analizar la documenta-

ción producida por el Episcopado Es-

pañol durante dicho peíodo, teniendo

en cuenta las coordenadas de la teolo-
gía pastoral y desde la perspectiva

antropológica. En realidad, se trata de

unø lectura teológico-pastorøl de las
relaciones fe-culturø presente en los

documentos, una lectura entre otras

tantas posibles, llevada a cabo teniendo

en cuenta la atención que prestan estas

orientaciones del episcopado al contex-
to sociocultural, mirando el tratamiento
y enfoque que los documentos dan a

. J.C. GencÍ,q Dolr¡sNs, A favor del hombre. El dióLogo fe-cultura en los documentos

de Ia conferencia Episcopal Españ.ola (1966-1993). PUPS/CETEP, Salamanca/Murcia1995,

314 pp., 17 x 23,5 cm.
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los rasgos antropológicos principales,
así como al lugar y alcance pastoral de
su magisterio.

A lo largo de todo el trabajo late un
deseo sincero: hallar caminos de en-
cuentro entre la sociedad española y la
Iglesia. La comunicación de la fe y de
la cultura es deseable y posible; más
aún, este estudio confirma la existencia
de una común preocupación por el
hombre entre creyentes y no creyentes,
y es precisamente ahí donde se halla el
camino central y el eje del diálogo.

Las fuentes analizadas aquí son to-
dos los documentos de la Conferencia
Episcopal Española del período aludi-
do, fase que coincide prácticamente con
la de su existencia. En ningún momen-
to se estudian o citan magisterio indi-
vidual de los obispos en sus diócesis,
abundante en algunos casos, u orienta-
ciones de obispos en cuanto miembros
de una región pastoral determinada. Hay
que tener en cuenta que la producción
documental de la Conferencia es muy
amplia, y resulta inconexa y muy irre-
gular por lo que se refiere a los temas
abordados. Los documentos analizados
son aquellos publicados bajo la respon-
sabilidad de la Asamblea Plenaria, o
bajo la de alguno de los órganos cen-
trales de la Conferencia: Comité Ejecu-
tivo, Comisión Permanente, Secreta¡ía
General, o el Presidente en calidad de
tal. Las Comisiones Episcopales tam-
bién emiten documentos y comunica-
dos propios, y refrendan publicaciones
de sus Secretariados. En esta investiga-
ción son consideradas exclusivamente
como fuentes principales de estudio y
a¡rálisis, los documentos que cuentan
con la firma de los obispos y que están
avalados por la Asamblea Plenaria o por
la Comisión Permanente del Episcopa-
do. Otros documentos o materiales,
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siempre episcopales, son utilizados
como fuentes secundarias de análisis.

No se conocen documentos del
Episcopado Español que traten especí-
ficamente el tema de las relaciones fe-
cultura, ni otros que aborden argumen-
to antropológico alguno. Por tanto, este
análisis recoge tan sólo las referencias
indirectas al tema. Se apoya, con maes-
tría, en los datos relativos al análisis de
la realidad, a las referencias al cambio
sociocultural o a la mutación de los
valores, o bien a informaciones refe-
rentes a la problemática de los signos
de los tiempos. El corpus documental
analizado supera los 600 documentos;
aproximadamente, la mitad de los mis-
mos son obra de los órganos centrales
de la Conferencia y el resto pertenece
a las diferentes comisiones episcopales.

La dispersión de las fuentes supone
una dificultad añadida a este trabajo y
lo hace, también por ello, muy admira-
ble. El Episcopado carecîa de un órga-
no oficial de publicaciones hasta el año
1984 y los documentos se encontraban
dispersos en multitud de medios. A su
yez, no existe compilación alguna, ni
Enchiridium, ni catalogación ni listado
oficial ni oficioso de los mismos. Estas
circunstancias permiten, tras la búsque-
da de su autor de forma amplia, pacien-
te y rigurosa una primera localización,
clasificación, para proceder por último
a su lectura y análisis. Este ha supuesto
un trabajo adicional. Ha dado esta re-
copilación como fruto una clasificación
y organizaciín de todos los documen-
tos del Episcopado Español que se
incluye como aportación original en la
bibliografía. Sólo por este listado, la
obra será de consulta obligatoria.

El tema de la investigación es muy
actual. Basta recordar la reflexión teo-
lógica sobre la inculturación, el hinca-



pié del magisterio en la evangelizaciún
de las culturas o el debate sobre el

estatuto de las conferencias episcopa-

les. A pesar de la actualidad del tema,

apenas existen estudios que analicen los

documentos de la Conferencia. MuY
recientemente, han comenzado a difun-
dirse algunas tesis doctorales que ver-
san sobre aspectos diversos: eclesiolo-
gía, figura de sacerdote, relaciones con

la comunidad política, o aspectos de la
pastoral educativa y catequética. De

aquellas esperamos su publicación con

interés, de la publicación presente nos

congratulamos enormemente.
La obra presenta, a Priori, algunos

límites que exigirán posteriores inves-

tigaciones. Será necesario abordar el

tema de la recepción -eclesial y extrae-

clesial- de los textos, y estudiar cómo
han incidido realmente en la vida de las

diócesis y en los distintos sectores de

la acción pastoral. Será preciso com-
pletar, comparativamente, esta investi-
gación con estudios semejantes en otros

contextos: especialmente europeos y
latinoamericanos.

El trabajo se articula en tres partes

fundamentales, tal como lo requiere el
método del análisis teológico-pastoral:
la presentación del contexto; el análisis

de la documentación; y la valoración
cítica y prospectiva.

En la primera parte se fijan los dos

interlocutores del diálogo: la sociedad

civil española y la Iglesia, en concreto

el devenir de la Conferencia Episcopal
Española. Una vez determinados los
interlocutores se aborda el papel que la
mediación antropológica juega en este

diálogo.
El capítulo primero pone de relieve

los cambios acaecidos en la sociedad

española durante los últimos años, dis-
tinguiendo tres momentos-clave en la
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situación político-cultural: el final de la
era de Franco, la transición política y
la normalización democrática. De los

cambios, se destacan los siguientes: una
progresiva instalación en el materialis-
mo, el auge del consumo, la difusión
de la increencia y el secularismo en

todas las capas sociales, la caída de la
religiosidad tradicional y de la prâctica
dominical, la aparición de nuevas for-
mas de religiosidad, una movilidad
social sin precedentes, la mejora de las

comunicaciones y su incidencia en la
vida diaria, un talante democrático,
tolerante y permisivo del cual participa
todo el conjunto social. Al final del

capítulo se perfila la imagen antropoló-
gica emergente del nuevo contexto que

se ha dado en denominar hombre light.
El segundo capítulo trata de las

recientes relaciones lglesia-Sociedad-
Cultura en España. En él queda de

manifiesto la ubicación de la jerarquía

católica en los distintos momentos so-

ciopolíticos. El capítulo se completa con

una reflexión sistemática sobre un pro-
blema latente en toda acción sociopo-

lítica, educativa, cultural y pastoral
desarrollada en España: existe un deba-

te social e intelectual permanente sobre

la imagen de hombre subyacente.
El tercer capítulo muestra la con-

vergencia natural entre el antropocen-

trismo de los humanismos contemporá-
neos y el viraje antroPológico del
magisterio y la teología recientes.
Muestra la justificación teórica de esta

convergencia y justifica debidamente el

espacio humano como lugar privilegia-
do para esta convergencia. Los rasgos,

que determinan una concepción antro-
pológica, se pueden concretar en estos

ámbitos: las acciones en defensa de la
dignidad humana, la construcción co-

mún de espacios humanos, Y la nove-

el lltÁloco ¡'g-cULTURA EN Los DocuMENTos DE LA cEE
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dad específica cristiana: la oferta de
Jesús, Hijo de Dios, verdadero y defi-
nitivo hombre nuevo para la nueva
humanidad.

En la segunda parte se estudia la
documentación en su conjunto. A lo
largo de cuatro capítulos se aborda el
objeto e instrumento de trabajo -con una
plantilla elaborada para tal fin-, y el
análisis de los textos propiamente di-
cho.

En el capítulo cuarto se justifica la
lógica interna de la plantilla de análisis,
apoyada en el esquema comunicativo
básico dado que el diálogo fe-culturø,
se rige, en definitiva, por las condicio-
nes de toda comunicación auténtica.
Asume el autor tres criterios teológico-
pastorales que determinan todo el tra-
bajo: la comunicación dialogal, la fide-
lidad al dato revelado y al contexto, y
la sincronía-diacronía. Posteriormente,
se presentan los propios indicadores de
este an¡álisis: el destinatario, los conte-
nidos antropológicos del mensaje, el
destinador o emisor, y el canal o códi-
go de las relaciones fe-cultura.

En los capítulos quinto, sexto y
séptimo realiza el autor, a partir de una
lectura de primera mano, la interpreta-
ción directa de los textos. La subdivi-
sión en tres capítulos obedece única-
mente a cuestiones de espacio y pre-
sentación.

La descripción del destinatario,
abordado en el quinto capítulo, trata
sobre la cultura emergente y su contex-
to y sobre las imágenes antropológicas
contemporáneas. En él aparece la vi-
sión de la realidad que tienen los obis-
pos y el juicio ambivalente vertido por
ellos sobre el mundo de hoy. Se com-
prueba cómo las actitudes globales de
los documentos revelan una posición
optimista e ingenua hacia la cultura en
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los años 60, y una postura de recelo
ante las transformaciones sociocultura-
les de los años 80. Del análisis, tam-
bién se deduce que la disposición para
el diálogo era mayor en los primeros
momentos de a¡dadura de la Conferen-
cia que en la actualidad; no obstante,
todavía es posible el diálogo y la cola-
boración selectiva.

En los contenidos del mensaje, de-
sarrollados en el capítulo sexto, se
abordan, en primer lugar, los <<rasgos>>

que determinan toda antropología. En
todos ellos no se dan un lugar de en-
cuentro entre la fe y la cultura con la
misma intensidad. Así se puede com-
probar que, en cuanto al primer rasgo,
significado atribuido a la existencia
humana, la sensibilidad contemporánea
dominante no contempla un sentido
último y trascendente del hombre ci-
ñéndose a lo inmediato y material. Del
mismo modo, el segundo rasgo, las
finalidades de la vida del hombre, po-
nen de manifiesto la crisis contemporá-
nea en la comprensión de la verdad, de
la conciencia, de la libertad, del sentido
de la historia, del trabajo y de la acción
humanas y ahí se entra en un debate
abierto con la visión del hombre que
aporta el cristianismo. Probablemente,
sólo sea posible un camino de diálogo
entre las partes si se comienza con una
posición de fidelidad a las propias
convicciones para pasar posteriormente
a la confrontación abierta y sincera. Para
unos, el hombre encuentra su fin en sí
mismo, mientras que para otros sólo
puede hallarlo fuera de sí. En la medi-
da en que se acentúa la subjetividad las
posibilidades de diálogo entre la fe y la
cultura decrecen; y viceversa. En cuan-
to al tercer y cuarto rasgo antropológi-
co, aspectos relacionales del hombre y
dimensión social del mismo, la menta-



lidad contemporánea y la propuesta

cristiana participan de una misma sen-

sibilidad. Sin embargo, en cuanto a la
apertura a la trascendencia y la inter-
pretación de los límites de la existencia
humana, quinto y sexto rasgo antropo-

lógico, existe una gran divergencia: el

sufrimiento, el pecado, el mal Y la
muerte son explicados de modo muY

diverso y en ocasiones contradictorio.
En segundo lugar, también en el capí-

tulo sexto, se analizan <<los espacios

humanos compartidos> Por la fe Y la
cultura. Resulta curioso comprobar que

la preocupación pastoral y la sensibili-
dad social coinciden, e incluso la ter-

minología utllizada es común. A todos

preocupa por igual el deterioro del
hombre, de la naturaleza, la dignidad y
los derechos inalienables de la persona,

la construcción de la paz, la coopera-

ción y el desarrollo internacional, etc.

Las atnenazas que se ciernen sobre el

hombre reclaman una urgente coopera-

ción entre creyentes y no creyentes' y
los esfuerzos solidarios no pueden re-

gatearse para construir un mundo más

humano y mejor. Indudablemente, en

estos temas Podemos encontrar las

páginas más bellas y comprometidas de

los documentos episcopales. No obstan-

te, a pesar de la franja común entre

ambas posiciones, el debate sigue abier-

to y el diálogo esLá pendiente sobre todo

en cuanto a los porqués primero y úl-
timo de una acción prácticamente idén-

tica. El anrálisis realizado muestra cómo

es importante encontrarse en el trabajo

común, pero a la vez destaca la insu-

ficiencia de este espacio compartido. La
tarea común y el respeto mutuo provo-

can espontáneamente un diálogo que

enriquece ambas Posturas.
En la exposición del destinatario,

capítulo séptimo, y de sus propuestas
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antropológicas pone de manifiesto una

opción primordial de los obispos por la
catequesis de los alejados de la fe,
complementada con una fuerte implan-
tación en el mundo de la acción cari-
tativa y social. Junto a esta prioridad
pastoral emerge como importante el
intento de rearmar la presencia pública
y confesante de los laicos cristianos.
Éste es, por consiguiente, el principal
acento de la oferta evangelizadora de la

CEE. Los textos ofrecen una respuesta

a la situación masiva de alejamiento de

la práctica religiosa y al silenciamiento
de la confesión de la fe en medio del

mundo contemporáneo. En cuanto a los

modelos antropológicos propuestos, los
documentos reiteran alusiones genéri-

cas a la concepción cristiana del mun-

do y de la vida, pero no desmenuzan

exhaustivamente esa antropología.
En cuanto al análisis del cønal Y

código -todavía en el capítulo octavo-
el modelo propuesto de relaciones /e-
culturq es coherente a lo largo del
período analizado y en todos los docu-

mentos. Existen en ellos, pocas disen-

siones intemas del proyecto presenta-

do. Puede encuadrarse en el denomina-

do Nueva Síntesis Y como oPción es

planteado en múltiples lugares, distan-

ciándose de otras propuestas presentes

en el entomo pastoral.
La tercera Parte, más breve, tiene

un carácter crítico, valorativo y pros-

pectivo. Se presenta en ella una evalua-

ción de los documentos y son propues-

tas unas líneas de tendencia para el
futuro próximo, teniendo en cuenta el
contexto occidental y dejando paso a
un posterior momento de planificación
pastoral. Esta parte constâ de un capí-

tulo único. Este desentraña el encuen-

tro-desencuentro entre la propuesta
contemporánea y la propuesta cristiana
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a distintos niveles: en el plano axioló-
gico, en el plano relacional, en el plano
religioso-existencial, en el plano pro-
yectivo global, y en el plano teológico-
pastoral. También son valorados en este
capítulo los documentos en su conjun-
to, teniendo en cuenta sus omisiones,
sus insuficiencias y sus aciertos. En
cuanto a las líneas de tendencia teoló-
gico-pastorales son cinco las propues-
tas; el reconocimiento de los signos de
los tiempos, la inculturación de la fe a
partir de espacios compartidos, las apor-
taciones específicas de una evangeliza-
ción de la cultura, la toma de posición
en la defensa y construcción del hom-
bre y la opción por determinadas estra-
tegias en la acción pastoral.

El método utilizado en este estudio
se inspira, con libertad, en el empírico-
crítico propio de la teología pastoral
anteriormente aludido. En cada una de
las partes del estudio, la aplicación del
método es diferente según el objetivo
pretendido. Debido al carárcter descrip-
tivo y teorético de la primera parte, ha
utilizado en ésta un planteamiento ana-
lítico-crítico, integrando datos de las
ciencias humanas, de la reflexión filo-
sófica y de la teológica. En la segunda
parte, dicho planteamiento es estricta-
mente analítico y en la tercera esencial-
mente proyectivo.

La bibliografiø está articulada en
fuentes y estudios. Las fuentes, a su vez,
están divididas en "analizadas y "con-
sultadas". La organización de las fuen-
tes analizadas, como he indicado ante-
riormente, es una aportación original y
propia de este trabajo, pues no existe
organización alguna publicada hasta el
presente; estas fuentes estiín estructura-
das desde un punto de vista temáúico,
cronológico y de autor. Las fuentes
consultadas se subdividen en eclesiales

y extraeclesiales. Los estudios están
organizados en comentarios específicos
a los documentos, en obras relativas al
contexto sociocultural, en obras relati-
vas al contexto eclesial y en obras re-
lacionadas con el diálogo fe-cultura y
la mediación antropológica. Se hace
notar la llamativa escasez de comenta-
rios especfficos relativos a los documen-
tos, lo cual revela una escasa recepción
de los mismos. Desde un punto de vista
bibliográfico, cualquier estudio de los
documentos del Episcopado necesitará
pasar por esta bibliografía como con-
sulta obligada y necesaria.

Algunas conclusiones obtenidas de
la investigación llevada a cabo, mere-
cen ser enunciadas aquí. En primer
lugar, los cambios sufridos por el hom-
bre contemporáneo y la fragmentación
a la que está sometido exigen que cual-
quier intento de diálogo tenga que su-
perar un planteamiento unidireccional
y estático. En segundo lugar, la lglesia,
y especialmente la Conferencia, centra-
da hasta ahora en muchas preocupacio-
nes institucionales (internas y externas),
deberá iniciar, según el profesor Gncía
Domene, una nueva etapa en su modo
de comunicación con el mundo de hoy.
El estereotipo que aglutina derecha
política, Iglesia y actitud defensiva de
privilegios, debe mudarse según é1, por
una imagen auténtica de Iglesia en
permanente diálogo y nunca en perma-
nente polémica con cualquier iniciativa
de progreso y modernidad. En tercer
lugar, y aunque exista en España una
pugna abierta por conseguir la hegemo-
nía cultural, y esto conduzca espontá-
neamente a la confrontación, el talante
eclesial no habrá de ser nunca fomentar
el enfrentamiento sino el encuentro y el
diálogo. Esta pugna cultural, que pasa
por una imagen de hombre, puede re-



solverse igualmente en la mediación
antropológica; talante pastoral todavía
hoy programa incipiente más que rea-
lidad palpable. En cuarto y último lu-
gar, concluye nuestro autor, no sin
cautela y a pesar de algunas contradic-
ciones internas, que los documentos de

la Conferencia Episcopal Española es-

tablecen y contribuyen al diálogo con
la cultura contemporánea a partir de la
preocupación común por el ser huma-
no. Este diálogo es más factible en
algunos rasgos antropológicos que en

otros, así como en algunos espacios
humanos compartidos más que en otros.
Se puede concluir, por tanto, que la ac-
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ción pastoral de la CEE debe ser com-
plementada con otro tipo de acciones:
encuentros, congresos, foros entre ex-
pertos creyentes y no creyentes donde
hablar y exponer los puntos de vista.
Una documentación que sólo exhorta o
corrige, difícilmente ofrece a los hom-
bres de hoy una posibilidad de comu-
nicación.

Desde aquí nuestra bienvenida a este

estudio que ayudará a difundir el men-
saje, manipulado en ocasiones, de unos
documentos poco conocidos, muy con-
dicionados y necesitados de una verda-
dera recepción en las comunidades cris-
tianas.
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